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INTRODUCCION 

El tema del presente trabajo: "Los jóvenes frente a la televisión, 

una muestra de estudiantes del Distrito Federal" surgió, por un 

inmenso interés en torno a una cuestión que afecta de manera di-

. recta a la juventud estudiante del D.F., de la cual formo parte,· 

asimismo, de lo importante que es el hecho, de que el 70% de. la 

población en México, sea menor de 29 anos, es decir que más de 

24 millones de personas se encuentren entre los 12 y los 29 ·años 

de edad. 

Dicho interés se incrementó al saber, que el tema ha sido poco 

estudiado, para comprobar esto, basta con saber que hasta la fe

cha se han realizado muy pocas investigaciones en torno a los jó

venes y su relación con la televisión. 

Uno de los pocos estudios existentes, es el que fue realizado 

hace 17 años por Raúl Cremoux. 

Aún siendo 1985 designado como el Año Internacional de la Juven

tud (AIJ), por la i\samblea General de las Naciones Unidas el 17 



de dlclembre de .1979. En Méxlco, muy poca atenclón se ha bri!!. 

dado a 1~ jóvenes, por lo que, poco también ha sldo lo que se 

ha contrlbuldo de manera satlsfactoria a la solución de sus más 

apremlantes problemas, asr, como a su plena integración social. 

Ya que a los jóvenes no se les ve como fuerza social del preseI.!.. 

te, slno solamente, como fuerza social de reserva. La princl- -

pal causa es el hecho de que los jóvenes en su gran mayoría se 

encuentran fuera del sistema de producción, por lo mismo, su 

acceso a los canales de expresión es muy reducido, siendo su p~ 

pel el de espectador sin voz ni voto 

En cuanto a la eStructura del trabajo o la presentación del· mis

mo, se pensó en hablar un poco sobre historia de la televisión 

para poder situar a la parte modular de la investigación qua eran 

los :jóvenes Ya que es necesario tener en cuenta la fecha del 

orlgen de la televisión en México pues su desarrollo ha sido rell!. 

tivamente paralelo a la evolución y crecimiento de las personas 

que por edad podrían ser consideradas como jóvenes, la primera 

estación experimental de televisión en México se inauguró en· 

1946 el prlmer canal comerclal en 1950 y el' primer canal cultu

ral en l958. 



Por otro lado, una de las pretensiones fue llenar algo_ del inmenso 

hueco que existe del tema, pues como se mencionó anteriormente, 

fue posible que pasaran varios años para que el tema específico; 

los jóvenes y la televisión adquiriera importancia. 

En el segundo capítulo se intentó conocer por medio de una en- -

cuesta a jóvenes estudiantes del D.F. (de secundaria, de nivel b.!!_ 

chillerato y superior) opiniones sobre su situación de j6venes asf, 

como de lo que atañe. a sus gustos y preferencias sobre la progr!!_ 

mación y mensajes dirigidos a ellos por televisión, ya que mi hip§. 

tesis central era comprobar que los jóvenes hasta el momento ac

tual, no han pasado de ser un público pasivo, receptivo y en gran 

medida consumidor de todo lo que se les presenta en televisión. 

Y en el caso de tener participación, que a decir verdad, es casi 

nula, se produce considerablemente manipulada. 

Quise considerar de igual modo la opinión de los productores y 

responsables de la televisión, o de personas que de alguna manera 

tuvieran un vínculo con ella o con los jóvenes, por lo que se rea~ 

lizaron diversas entrevistas 

Aunque ·finalmente, los resultados de la encuesta, se presentaron 



de una manera muy sencilla por los innumerables obst~culos, fue 

ésta lo que realmente mayor satisfacción dió, fue una forma de 

entrar en contacto directo con el objeto de estudio, pues a .la 

gran mayoría de las escuelas He acudió de manera personal a la 

aplicación del cuestionario . 

En' cuanto a la configuración del cuestionario,. se pensó, principaJ 

mente en conocer el sentido de ubicación que tiene el joven corrio 

tal. El gran impedimento que resulta para él no ser parte produc¿ 

tiva de la sociedad, que se debe en la gran mayoría de los casos 

a _la marginación de la que es objeto, debido a su inexperiencia, 

misma que se prolonga durante largo tiempo por las pocas oportu

nidades que se le brindan. 

Dentro del cuestionario se Incorporó una serie de preguntas que 

pretendían aportar una luz sobre la problemática en torno a la 

inconsciencia y a la enajenación (entendidas éstas como el aleja-

miento de su realidad como joven y como ser social) que son las 

que provocan o dan oportunidad a que se hagan presentes en los 

jóvenes la desinformación, una desorientación, . indisposición, o 

· Indiferencia para participar en la elaboración de la estructura y 

los contenidos de los programas y mensajes dirigidos a ellos por 
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televisión, lo que los confina cada día más, a un lugar de reCeJ:!. 

torea pasivos y manipulados en gran medida. 

En cuanto a las observaciones presentadas en torno a la progra·

mación dirigida principalmente a jóvenes y producida en México, 

se pensó en algo diferente a lo usual, es decir no sólo se tomó 

en cuenta el criterio de un joven, sino también de varios jóvenes 

receptores y de varios emisores . 

Ya que el campo de particigación juvenil en televisión es reducido, 

es imprescindible saber si el interés de los responsables de la 

televisión se incrementa, hoy día, que el actual gobierno ha de

mostrado un mayor interés en su atención a la juventud y ahora 

que la propia juventud tiene La necesidad imperante e imposterg!!_ 

ble de que se le tome en cuenta de como se le ha considerado. 

En cuanto a Las conclusiones y sugerencias sobra decir, que se 

intentó aporrar algo aprovechable y beneficioso que abrirá un ca!! 

ce a la tan necesaria participación del jov.en para no dejar que 

pasen otros 17 años, para que de nuevo sea objeto de estuclio s2 

ciológico. En cuanto a las sugerencias se consideró propio no ol 

vidarse de que no siempre lo necesario es posible, pero sí, lo 

posible siempre es conveniente y beneficioso de alguna manera. 



CAPITULO 1 BREVE RESEÑA DE LA HISTORIA DE LA 
TELEVISION EN MEXICO. 

1 .1 Antecedentes de la televlsl6n en Méxlco 

''De los descubrlmlentos clentíflco-técnicos y de los camblos so-

clales contemporáneos surgió la televislón; alianza de sonldo e l

magen que conslgui6 cruzar lo privado de los muros para sltuar

se en el centro mlsmo de la vida familiar" 1. 

En la década de 1930 a 1940, se realizó un crecido número de 

transmlslones experimentales a nlvel mundial, pero estos esfuer-

zos se vleron lnterrumpldos por el rompimiento de las hostilidades 

de la .Segunda Guerra Mundial; pero al terminar ésta, la televisión 

recibió un renovado impulso. 

En México, Guillermo González Camarena realiza programas exp~ 

rimentales desde 1934. Años más tarde el 7 de septiembre de 

1946, se inaugura la primera estación experimental de televisión, 

la X.H.I.G.G. en las calles de Havre No. 74; por espacio de dos 

años esta televlsora difundló programas cada sábado. 

"Mientras tanto el interés por la televisión crecía y en septiembre 

de 1947 en diversas salas cinematográficas se efectuaron interesal!. 

tes demostraclones de televisión; más tarde en septiembre de 1948 

(l) Mejía Prieto Adolfo, Hlstorta de la Radio y la T.V., p. 9 



y de 1949 se efectuaron programas cotidianos con motivo del Informe 

del Presidente Miguel Alemán Valdés, para poder llevar al público 

las emisiones, se instalaron receptores en los grandes almacenes CQ. 

merciales de la capital. 2. 

En 1947 el escritor Salvador Novo y el Ingeniero Guillermo Gonzá-

lez Camarena viajaron a Estados Unidos y a Europa con el fin de e.§_ 

tudiar las características y desarrollo de la televisión en el exterior. 

Con este viaje, se pretendra definir el modelo televisivo que ÍUera 

conveniente para nuestro· país. 

Por los resultados hasta ahora vistos, y por la televisión que todos 

conocemos en México, está de más decir por cual sistema se decl-

dió el gobierno de Miguel Alemán, si por el descentrallzado monopo

llo británico, o por el comercial estadounidense. 

La instalación y el funcionamiento del espectáculo televisivo se otor

gó a la iniciativa privada la cual reprodujo en México el modelo de 

televisión estadounidense, por lo que, queda explicado el mayor gu.!!_ 

to de la población por los espectáculos norteamericanos. 

Por ser la televisión un gran avance de la ciencia, quienes desean 

(2) Mejía Prieto Adolfo, Historia de la Raiilo y la T.V., p. 178 

.2 ... 



vender sus productos en corto tlempo, en Méxlco, no se olvldan 

que ésta ocupa desde hace tlempo el lugar que le corresponde al 

prlncl'pal medlo publlcltario en nuestro pafs 

1.2 Otorgamlento de conceslones 

XHTV, Canal 4, prlmera televisora comercial en México y Amé--, 

rlca Latlna, se inauguró el 31 de agosto de 1950 por la noche, en 

el salón prlnclpal del Jockey Club del Hlpódromo de las Américas. 

Dlcha concesión fue otorgada a Rómulo O'Farrll dueño de la Em

presa de 'Televisión en México, S A y el diario Novedades. 

A flnes de octubre de 1950 em-pez6 a salir esporádicamente al al

re HEWI"V Canal 2 conceclonado a la Empresa Televi.mex. S. A. 

propledad de Emlllo Azcárraga, pero fue hasta el martes prl:mero 

de enero de 1952 cuando Canal 2 presentó una programacl~'m en 

forma, es declr, desde las 15.00horas hasta las 22.30. 

Este rolsmo año, el 18 de agosto Gulllermo González Carnarena 

crlstallzó su sueíio de tener una televlsora de su propiedad al_ la_!l 

zar al alre X.H.G.C., Canal S. 3 

(3) Mejfa Prleto, or. Clt., p .175 

3. 



En su primera etapa estos canales estructuraron una programa -

cl6n sumamente parecid<l a las de las radiodlfusoras, programas 

de concurso, variedades musicales, reseñas informativas, entre

vistas o presentaciones en vivo, muchos de estos programas fue

ron patrocinados por las mismas firmas comerciales que se anll!! 

ciaban por la radio A su vez, los concesionarios del nuevo m~ 

dio se adhirieron a la Cámara Nacional de la Industria de la Ra

dio, pasando ésta a ser de la radio y la relevisión (Cm.T) 4 

Más tarde en 1953, como dice Mejía Prieto, se remoraba la inte

gración de estos tres canales, ya que los concecionarios "estaban 

dispuestos a conjugar elementos y experiencia". El 26 de marzo 

esto se hizo realidad al conocerse la unificación de Telesistema 

Mexicano, S . A. , Pero en realidad las circunstancias. que dieron 

. origen a Telesistema Mexicano, S. A. fueron los altos costos de 

operación. La preocupación ímpllcita era bajarlos en beneficio 

de los inversionistas para convertir las pérdidas en ganancias. 

Por más de siete años la televisión mexicana se concretó a ser-

vir exclusivamente a los intereses de la iniciativa privada. 

(4) Foro Qe Consulta Popular de Comunicación, Tomo 12,p. XVill 

4. 



Asr fue hasta el 15 de diciembre de 1958 cuando comenzaron las 

transmlslones de canal 11, conflado éste al Instituto Politécnico Na

clonal, denomlnado como canal cultural. Por las condiciones tan 

precarias en que se encentra~ esta emisora, no significó compe-

tencla alguna para los particulares quienes veían por el contrario 

crecer su fuerza económica y política gracias a la televisión. A si -

mismo iban adquiriendo gran poder social dado que modificaban 

"hábltos, actitudes y formas de consumo en el mexicano, pues este 

como cualquier otro ser humano cambia sus formas tradiconales de 

vida, cuando es expuesto a mensajes televisivos frecuentes y con-

gruentes". 5 

El estado extiende sus concesiones a particulares, así aparece la 

estación XHTM Canal 8, perteneciente a la Empresa Fomento tle T~ 

levisión, S. A de C. V. , filial de televisión Independiente de MéxJ. 

co adscrita esta última al Grupo Alfa. Este canal empieza a fun-

clonar el primero de septiembre de 1968 con la transmisión del IV 

Informe del Goblerno del Presidente Dfaz Ordaz. 

Más tarde aparece Canal 13, concesionado Inicialmente al señor 

Francisco Agulrre y convertido después en el canal del Estado, 

(5) I.E.P.E.S., Op.Cit., p.l 



en virtud de que el 15 de marzo de 1972 se compran las acclones 

mediante la Socledad Mexlcana de Crédlto Industrlal SOMEX. Des-

de su adqulslclón por el Goblerno Federal, canal 13 y varlas ·esta

ciones radlofónlcas formaron la Corporaclón Mexlcana de Radlo y 

Televisión, misma que opera de manera mlxta, es decir con pres.!:! 

pueE<to federal y con ingreso propio que obtiene mediante la venta 

. de tiempo de transmisión, ya sea por cierto tipo de publicldad, o 

por mensajes oflclales de los dlferentes sectores del gobierno. 6 

Ya que se ha dlseftado el establecimiento de los diferentes canales, 

en los cuales centraremos nuestro estudio en relación a los jóvenes, 

podemos ahondar un poco más en su evolución y objetivos 

La televisión es un gran medio de comunicación, y ya que '1a com.!:! 

nlcación es sin duda hoy una fuerza económica preponderante de 

enormes posibilidades, al mismo tiempo que es un aspecto determ!_ 

nante en el desarrollo" 7 debieran ser sus principales funciones las 

de educar, formar, informar, divertir y entretener todo esto cline!!. 

tado sobre la base de integración nacional asr como del fortalect--

mlento de nuestra culturá y nuestros valores. 

(6) Foro de Consulta, op, clt., p. XXVIIl 
(7) MacBrlde Sean, et. al., "Un sólo mundo voces mílltiples" p. 53 

6. 



1. 3 ConsolldaciOn: de la televisión privada. 

La televisión privada asegura su exlstencla como consorclo empre

sarial al fundarse TELEVISA. S. A. el 8 de enero de 1973. Ya 

que a partlr de entonces concentra en sus manos la mayor ·parte 

del tiempo de transmlsión, pues desde aquel momento, posee los 

_cuatro canales de televlslón más vistos por el audltorio televidente 

mexlcano. 

Televlsa, .s. A. tiene orlgen cuando se unen cuatro canales, el 2, 

4, 5 y 8. Segúh el propio consorcio, adopta la fórmtüa de no es-

tar al· servicio de un sólo sector de la sociedad, por tal motivo ana 

liza los dos esquemas que considera invariables en la televlstón pr.Q_ 

fesional. 

Sostlene que el primero casi siemp_!e llega a ·una degradaciOn tonal, 

segiln investigadores de televlsa, degradación de valores o humilla

ción del lndivlduo, pues la competencia imptüsa a conseguir a los 

fabricantes de satlsfactores el mejor costo por. millar, es declr a 

los más ampllos sectores del públlco, sln importarles las concesi2_ 

nea cada vez mayores que . de tan hacer . Dicho fenómeno, según t~ 

levlsa. deja fuera del sistema de comunicación a minorías intelec~ 

les y críticas sln poder adquisitivo. 8 

(8) TELEVISA? ¿Qué es Televisa?. p. 2 

7 •· . 



. Televisa presenta el esquema de la siguiente manera: 

COMUNICADOR. 
Fabrlcante de satlsfactores 

.¡. 
Canales de T . V .. en competencia 

R!EPTOR * 
Consumidor de satlsfactores 

El segundo esquema, es el usado prlnclpalrnente en Franela, Espai'la 

y Rusia, a rnedlados de los setentas y que sirve de lazo de unión e!!. 

.tre_ un comunlcador, el Estado y un receptor el Gobernado. 

COMUNICADOR 
El Estado 

' RECEPTOR .. 
El Gobernado 

Televisa considera el estado como una entidad comunmente uniforme, 

por lo que afirma que en el supuesto no es necesario más que un canal 

nacional, y en ocasiones un segundo menor, lo cual mutila el proceso 

de comunicación, pues deja fuera a una multitud de sectores'; por tal 

razón televisa adopta por principio la fórmula que a continuación se r~ 

produce: 

(9) TELEVISA, ¿Qué es Televisa? p.2 
* Ibídem 

8. 



fOl.MUlA "'Ttlf\ft$4'"' 

MEDIOS E.l.EC'fRONICOS DE COlrilUHICAC1.0ff 

10 Este esquema presenta, seg(in Televisa un:i. lnterrelactón entre t'2,_ 

do tipo de sectores. 

(1.0)·Televlsa, ¿Qué es Televtsa? p.5 

·9. 



Televisa, expresa, que la televisión comercial asumió que el mo

mento de México la conducra a encontrar una fórmula de servicio 

social, en la que sin olvidar jamás su origen comercial, y el hecho 

de que sus formas de mantenimiento están referidas a la contribu-

ción de sus clientes, debía diversiflcar sus mensajes y coadyuvar a 

convertir los medios electrónicos de comunicación en un sistema 

.nervioso que alcanzara la mayor parte de la sociedad para hacer l!!. 

tervenlr de manera más efectiva dentro del proceso de la comuni-

cación al mayor número posible de sus sectores. 
11 

La fórmula actual de Televisa es: 

Canal 2 se ocupa de satisfacer las exlgencias y las necesidades de 

las clases medias con apego a los tradicionales valores de la farol-

lia mexicana: Canal 4 se dedica a incrementar la comunicación en-

tre los sectores urbanos, y populares del área metropolitana y del 

Valle de México; el Canal 5 se mantlne en un nivel de interés glo-

bal, con una característica resumida al decir que pretende cons---

trulr una ventana al mundo: y por último Canal 8 tienen una est:rll!:. 

tura estrictamente cultural, es decir que siempre intenta dar algo 

sobre las manifestaciones humanas en todas sus acepciones. • 

~11) Televisa, ~ .• p. 3 
Funcionario---aeTelevisa 

10. 



Podrfa declrse, que de alguna manera, la fór:rr.ula de Televisa se 

asemeja al slstema de "costo por millar" pues su base o sustento 

principal es la publicidad. 

Por. lo cual, la Doctrina Dogmática que plantea Abraham Moles deg 

tro de las llamadas políticas culturales tiene cabida aqu(. Dicha 

doctrina tlene su fundamento en que, la estructura publicitaria uti

llza, o más bien intenta conseguir la lnmersi6n del individuo en el 

campo publicitario. 

"La doctrine dérnagogique utillse l' inmersión de l' lndi
vidu dans le champ publlcltaire , fournissant a 
celui-ci, par l'lntermédiare de la radio ou de la télé
visión, des motivations économique inextricablement me 
iées au plaisir. Dans ces condltlons, pour provoquer -
lé plus grand nombre de motlvatlons économiques ll faut 
atteindre et retenlr le plus gran nombre possible d'audl 
teurs, done plalre au public". 12 -

La doctrina demagógica, utiliza la lnmersi6n del individuo en el 

campo publicitario, proveyéndole por medio'de la radio y la televi

sión motivaciones económicas que inexplicablemente producen mez

clas de placer y conflicto. En estas condiciones se debe atraer y 

retener al mayor número posible de auditorio, agradándolo, para 

provocar el más grande número de motivaciones económicas. 

(l2) Moles Abraham, Politique Culturalle, p. 447 

ll.. 



Esta doctrlna, manlfiesta que los mensajes estarán en función de 

clertos criterlos propuestos por los objetivos que se persiguen. Al 

ser comercial el carácter de la televlsión privada, en México, sus 

objetivos a cubrir serán prlncipalmente comerciales; por tal motivo 

lo que se persigue, como ya mencionamos antes es retener el má-

ximo de tiempo posible, al máximo de receptores de publlcidad. T~ 

.levisa logra este manejando "programas de máxima atracclón como 

som noticiarios, telenovelas, programas de concursos, musicales, 

deportivos y dibujos animados. Se usan en estos programas,. tarl-

fas que dependen de la calidad del espectáculo y horario en que se 

transmite y se realizan en cada transmislón cortes comerclales en 

los que se promocionan diversos productos". l3 

Se involucra al espectador en un campo cultural lo más simple po

sible, .Yª que el objetivo principal es imponer una serle de motiva

ciones de compra, por medio de los anuncios publlcitarios que sus

tentan su base de atracción en la repetición constante. l4 

Es aceptable que la distracción en todas sus formas ha pa
sado a ser algo muy fácilmente accesible, por lo que no pue 
de negarse que satisface indudablemente una necesidad y res 
pende a una demanda, pero cuando llegan a ser las distracc'fo 
nea tan triviales y estereotipadas embotan la imaginación eñ 
vez de estimularla, lo cual trae aparejado una amenaza de u
nlformación, de empobrecimiento y de vacro en la vida cultu
ral. 15 

(13) I.E.P.E.S., op. clt., p. 3 . 
(14) Moles, OP. cit., p. 448 
(15) MacBride; op. clt., pp. 54 y 65 
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Por tales motlvos es preclso que la televlsi6n persiga reforzar nuestra 

conclencla nacional, nuestros valores y nuestra riqueza cultural, pues 

el televldente debe asumir realmente el papel de receptor analítico y 

activo y no quedarse de receptor pasivo y manipulado. 

En cuanto a la televisión privada, podemos agregar lo referente a lar~ 

novación del convenio UNAM :-:Canal 8, que desde un particular punto de 

vista dicha acción estuvo encaminada a recuperar una imagen que per

dían paulatinamente ambas. 

De repente el canal 8 se convierte de canal comercial en canal cultural, 

podem!Js preguntarnos ¿ porqué una institución dedicada a generar cada 

día una educación más abierta se supedita al proyecto "capitalista" de 

Televisa (capitallsta porque concentra en sus manos gran parte de la 

producción y de la venta de mercancías con el fln de asegurarse ganan

cias). Televisa concentra gran parte de la producción televisada, es 

decir el tiempo de programación, donde se insertan los amincios de 

publlcidad. dentro de la programación diaria. 

La UNAM al proyecto de Televisa es pertinente deslindar ideas, pór 

principio, esto sucede porque "es parte de una transferencia paulatina 

de clerto poder a los grupos económicos" l6 Y por otra parte, 

{16) Maza, Enrique. UNAM-TELEVISA, indignidad cultural. en Pro
ceso No. 339, p. 12 
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porque aCm cuando la televisión privada ha perdido pllblico pasivo, 

ha ganado fuerza frente al Estado lo que le asegura la perpetua-

ción de sus concesiones. Por. el lado de la UNAM renueva ésta su 

convenio con Televisa, probablemente, no para abrir nuevos cauces 

a una difusión de la ci.Jltura, sino que, al ser la Universidad más 

antigua de América Latina tiene que responder a la imagen de cllpg 

la en nuestra producción cultural y lo pretende refrendar al aliarse 

con el instrumento con más posibilidades publicitarias en el país. 

¿Realmente podrán recuperar. fuerzas tanto la UNAM como TELEV_! 

SA? pues al recordar el lema que utiliza canal 8 "La alegría de la 

cultura" nos preguntamos si la cultura que difunde canal 8 sólo as

pira a deleitar como lo hacen los otros canales de Televisa 'l 

Por último, en lo que se refiere a la televisión privada es perti--

nente, agregar que posee un Centro de Capacitación desde 1981, 

siendo el antecedente de éste, "Imagen y Talento creada en marzo 

de 1980, esto con el objeto de descubrir nuevos valores artísticos 

para la industria del espectáculo en México. La Fundación Cultural 

Televisa, Asociación Civil, no lucrativa que tiene como objetivo 

principal la protección y difusión de las diversas expresiones de la 

cultural mexicana". Además cumple 30 afl.os de vender programas 
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de Televisi6n a los E. U. A. y más de 23 de haber creado su filial 

la Spanish International Network (SIN) con la cual cubre un pOblico 

potencial de 50 millones de personas en 321 ciudades. La SIN es 

la cuarta cadena más importante en Norteamerica después de la 

ABC, ·la CBS y la NBC, Cablevisión, S. A., es una empresa desti

nada, a la transmisión de programas mediante el sistema por ca

ble, transmite en vivo y directo programas norteamericanos en su 

idioma original. Video Centro se dedica a la renta de películas en 

videocasete. 

l. 4 Ordenamientos Legales del medio. 

No se pretende justificar el comportamiento de la televisión come.!. 

cial, pero sí, es importante destacar que la televisión se ha desa

rrollado con gran dinamismo Y· que, por el contrario, la legislación 

que en nuestro país que rige, norma y determina el uso de la tele

visión ha permanecido prácticamente estática y de esto es respons!: 

ble el Estado. 

Los ordenamientos legales que fundamentalmente conforman el mar

co jurídico, que rige a la televisión en nuestro país son: 
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1) La Ley Federal de Radlo y Televlsl6n, promulgada el 19 de 

enero de 1960, reformada en .sus Artfculos 19 y 17, el 27 de 

enero de 1973 y posterlormente el 19 de novlembre de 1980 

fue de nuevo reformada en su Artículo 19. Todas estas mo

dificaciones fueron hechas tendientes a actualizar y modlficar 

las bases para el otorgamlento de concesiones. 

2) Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televislón y de la 

Ley de la Industria Cinematográfica relativo al contenldo de 

las transmisiones, e:irpedido el 4 de abril de 1973. 

3) Reglamento del Servlclo de Televisión por cable expedido el 

10 de enero de 1979 con reformas publlcadas en el Dlarlo 

Oficial el 18 de agosto de 1980. 

4) La ley de la Industria Cinematográfica, expedldo el 6 de ago!L 

to de 1951. 

6) El Acuerdo Presidencial, relativo al tiempo oficial expedldo 

el 27 de junlo de 1969. 

Además, insertas en dlversos textos legales encontramos algunas 

otras dlsposiciones apllcables a la televisión como en el C6dlgo Sa

nltarlo y el Reglamento sobre Publicidad para alimentos, bebldas y 

medlcamentos. 17 

(pi) I.E.P.E.S., op. clt., p.9 
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Por fil.timo, cabe mencionar una declslón tornada por el Exdlrector 

de canal 13 Raal Mart(nez Ostos de prohlblr la publlcldad de bebl

das alcohóllcas y clgarros en el canal estatal, declsl6n que hasta 

la fecha parece no tener fundamento legal alguno y que por lo tanto 

puede ser lgnorada en cualquler momento. 

Pero la gran rnayor(a de las dlsposlclones han quedado fuera de CO!!,. 

texto, debldo al avance tecnológlco y a la dinámlca social, asr como 

a la mercantil segulda por la televlslón privada. Por todo esto se 

hace necesarlo, actuallzar y precisar la reglamentaclón de la tele

vlslón, dado que hasta la fecha el Estado no ha regido el desarro

llo de ·la rnlsrna como deblera ser, es declr propugnando porque se 

llevaran a cabo en ésta, funclones que contribuyeran a un desenvol

vlmlento armónlco de la sociedad y del pa(s. 

1.5 Tlernpos oflclales y la televlslón estatal. 

En cuanto al 12.5% -llamado tarnblén "tlernpo oficial"- del tlempo 

dlarlo de transmisión de cada estaclón, para uso por parte del Es-· 

tado, es adecuado aclarar que no se trata de "una dá'.dlva" que ios 

conceslonarlos ceden. Es el pago del lmpuesto que está'.n obllgados 

a cubrir por explotar "un bien patrimonio de la naclón". 

17. 



Los tiempos de transmisión a que el Estado tiene derecho, se de-

ben distribuir proporcional y equitativamente dentro del horario to

tal de transmisiones. Sln embargo, la práctica indica la indisposi

ción por parte de las emisoras comerciales para ceder sus tiempos 

de mayor audiencia así, como cierta indiferencia por parte del Es~ 

do lo cual provoca que no se aproveche en toda su amplitud cuanti~ 

tiva y cualitativamente dicho tiempo. 

Sl hablamos de los errores que ha tenido la televisión estatal, de

bemos mencionar también lo .positivo. Por ejemplo su extensión de 

servicios educativos a través de la televisión, nos referimos a la 

Telesecundarla. En 1959 y 1960 la Secretari'a de Educación Pública 

puso en práctica el proyecto para impartir educación media básica 

por televisión. Esto ha permitido a lo largo de más de 20 años, 

cursar completa su secundarla a mucho jóvenes y adultos. Asirnl!!_ 

mo la SEP fundó la Dirección de Educación Audiovisual la cual ha 

tomado el nombre de UTEC (Unidad de Televisión Educativa), que di

seña y produce series educativas. Así como la creación de la Di

rección de Radio Televisión y Clnematografi'a, consecuencia ésta de 

la Reforma Administrativa de años pasados que constituyó en el m2 

mento de su creación el primer sistema de comunicación en América 
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Latina que agrupaba escructuralmente los tres vehículos audlovlsua

les de comunlcaclón masiva en Méxlco 

Hasta la fecha, el Estado no ha deflnldo una política de comunica-

clón congruente con la realidad soclal, económlca y polítlca que vi

vlmos. La televlsión estatal, no ha determinado con precislón sus 

prop6sltos La mayoría de las veces habla de "reorganizar, rees-

tructurar y dar coherencla a la televisión del Estado, pero en mu-

cho s casos estas lntenclones son sólo declarativas y de llevarse a 

cabo se dan ·enmedio de la lncertidumbre y la desinformación" 18 

Lo anterlor se deduce, sl recordamos que en dos años de gobierno 

"el área de la admlnistraclón pública que ha tenido más cambios 

de funclonarlos es la de la comunicación; dos directores en canal 

13, remoción del subsecretario de Gobernación destinado a ese ra-

mo, movlmlentos en Notimex, Pronarte y en Televisión de la RepQ 

bllca Mexicana" 19 

Afirma también Toussalnt "Canal 13 aumentó las serles nacionales, 

pero conserva como fin primordial: entretener y autoflnanclarse.P.or 

otro lado la información gubernamental para el público continúa 

(lS) Toussaint Florence, ¿Reorganización estatal? en Proceso, No.421 
(19) Toussaint Florence, ''Movimientos en la Comunicación estatal" 

en Proceso, No. 409, pp. 62 y 63 
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.slendo manejada en gran medlda por Televlsa, pues los canales ofl 

clales dejan pasar todas las noticias que se .generan fuera del ·bol~ 

tín de prensa" 20 

Sería provechoso que dejara de haber movimientos constantes de 

funcionarios, ya que esto sólo puede dar como resultado confusión 

y desorganización así como estancamiento de los proyectos y aún de 

la propia televisión 

El Decreto que establece la creación de la Dirección de Radlo, Te

levisión y Cinematografía, (RTC) y el del Instituto Mexicano de la 

Televisión, así corno el anuncio de la lnauguración del canal 7 para 

el 5 de febrero en un princlpio y posteriormente anunciada el jue--

ves 2 de mayo para el lfl del mismo mes de 191'5 a las 8.00horas 

hablan de que: ''La Dirección General de Radio, Televisión y CinellJ!!. 

tografía de la Secretaría de Gobernación fue instituida por Decreto 

Presidencial el 6 de julio de 1977 con el objeto de organizar y eje!:_ 

cer los programas y actividades que permitan fomentar el empleo 

del cine, la· radio y la televisión como medios educativos y de difu

sión cultural" 2l 

(20) 

(21) 

Toussalnt Florence, "Movlmlentos en la Comunicación Estatal" 
en Proceso, No 409, pp 62 y 63. 
R. T . C. ¿Qué es R . T . C.? México, D. F . , s f. , s p 
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''La Televisión mexicana conforme a las Leyes de la 

República, tlene como función social la de contribuir 

al fortaleclmiento de la lntegración nacional y al m~ 

joramiento de las formas de convivencia humana y 

que para tal efecto debe proporcionar lnformación oE_ 

jetiva, ser instrumento de la educación y la cultura 

populares, contrlbuir al desarrollo armónico de la nl 

ñez y de la juventud preservar los valores en que se 

funda la identidad naclonal, fortalecer las convlcclones 

democráticas y ofrecer un sano entretenimiento" 
22 

las declaraciones dicen una cosa y la práctlca nos 

hace ver otra 

En cuanto al canal 7 se encontrará "tojo la vlgllancla del Instituto • 

de Televlslón creado por Decreto Presidencial el 25 de marzo de 

19A3 mismo que da origen al Sistema Estatal de Televlslón que en 

adelante asume el nombre de lmevisión esta entldad consiste en: 

1) Dos redes nacionales: Red Nacional 7, con 99 repetidoras; Red 

Nacional 13 con 44 repetidoras 2) Cuatro canales locales: 8 de 

Monterrey, 22 del D F _ , 2 de Chihuahua y sus repetidoras y ca -

nal 11 de Ciudad Juárez y un sistema de Televisión local-regional 

(22) Galarza Gerardo "Toda la televisión estatal en manos del Dlr 
del Instituto" en Proceso, No. 408 _ p 25 
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concertado mediante convenios suscritos con los gobiernos de los 

Estados que cuentan con organismos de televisión como son: MichO:!!_ 

cán; Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Sonora y próximamente Guerrero 

23 
y Quintana Roo 

"La programación que tendrá el nuevo canal 7 que llevará las st-

glas de (TRM) atenderá como prlor.idad: fomentar la integración na -

clonal, el respeto moral y social, se propondrá lograr un mayor 

vínculo famlllar, así como evitar las influencias nocivas especial--

mente para la niñez, mantener la pureza del idioma, fortalecer la 

unidad nacional, promover la difusión de la cultura y el análisis se 

rio de los problemas del país a fln de proporcionar Lnforrnación 

oportuna y mejorar la presencia de la televisión estatal en los ho!@_ 

res mexicanos" 24 

Después de lo antes mencionado, sólo queda decir que el estado d!::_ 

be dedlcar sus mejores esfuerzos para definir con exactitud su ac-

ción en el campo de la televlsl.ón, debe fomentar el e:µipleo de ésta 

como medio educativo y de difusión cultural y no sólo eso, sino que, d!::_ 

be existir congruencia al determinar porcentajes en la programaclón 

(23) Excélslor, 3 mayo de 1985, p. 7-D. 
(24) . Ibídem 
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pues debe tomarse en cuenta que la mayoría de la población está 

compuesta por nii'!.os y jóvenes mismos que se encuentran en la eta 

pa de la vida de mayor receptividad de ideas, de valores, de cos

tumbres, de comportamientos, etc., 

Asimismo, es deseable que se persiga fortalecer nuestra conciencia 

nacional, nuestros valores corno nación y nuestra riqueza cwtural 

Es por eso que pretendimos mostrar un panorama sobre la juventud 

y su relac~ón con la televisión dentro de nuestra sociedad 
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CAPITULO 2 

LOS JOVENES 

2. 1 Diferentes conceptos de juventud 

Si recordamos que los jóvenes no sólo serán en un futuro no muy 

lejano los responsables de los destinos del país sino uná. gran fue_f 

za social del presente, debemos poner atención suficiente no sólo 

para determinarlos conceptualmente, sino también para ubicarlos 

dentro del proceso social de nuestro país. Pero esto sólo es posi

ble si se conoce su realidad, es decir, sus inquietudes, sus nece-

sidades y su proceso histórieo. Es por eso que se ha considerado 

necesario hablar de los conceptos que suele asignársele a éstos, de 

manera particular, reconociéndolos como jóvenes y enmarcándolos 

dentro de lo que suele llamarse juventud. 

Es indispensable, por esto mismo, aclarar que en lo futuro nos r~ 

ferimos indistintainente a joven, jóvenes o juventud, en la inteli-

gencia de que joven es la persona que se encuentra en la juventud 

y jóvenes el grupo de personas comprendidas en esta etapa. 

Generalmente se asigna·el concepto de joven al ser social que se 
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encuentra cronol6gicamente entre los 13 y 30 años. Y juventud 

al "perídc> de la vida humana que media entre la niñez y la roa-

durez" 1 También suele llamarse joven a la "persona de poca 

edad, de formaci6n reciente" 2 Además de que se asignan a los 

j6venes un sin fln de sin6nimos como si fuera algo trivial. Algunos 

de estns sin6nimos son: adolescente, chaval, muchacho, pipiolo y 

mocoso (lnsigniflcante sin ningún valor). Para juventud encontramos: 

·mocedad, nubilidad, pubertad. 

Sin embargo, no es posible referirse a la juventud como grupo he-

mogéneo ya que existen muchas diferencias entre los grupos juvenj_ 

les. A roda persona la determinan en primera instancia su situa--

ci6n biol6gica, psicol6gica y social. Y en el caso de los j6venes, 

no sólo existen esas düerencias, sino muchas otras. No es la mis 

ma juventud, la marginal, que la urbana o que la campesina. Ni 

se puede uno referir indistintamente a los jóvenes empleados o a 

los estudiantes· o a la propia mujer joven. Por codo lo anterior re 

Visaremos un poco de historia respecto al conceptn de juventud, 

más adelante mencionaremos düerentes conceptos y se hará refe-

rencia al concepto con el que se acostumbra designar a los . jóvenes 

eswdiantes quienes son el objeto del estudio. 

(1) Kapclusz, Diccionario de la Lengua Española, p. 890 
(2) Ibid. ' p. 885. 

25. 



2. l. 1 Aspecc:os hi.st6ricos sobre el concepto de juventud. 

Según Kenneth Keniston: "Anees del siglo XX excepcionalmente se 
mencionaba a la adolescencia - juventud- como un etapa del ciclo vi
tal No fue hasta 1904 cuando G. Stanley Hall public6 su monumen
tal trabajo "La adolescencia, su psicología, sus relaciones con la fi
siología, antropología, sociología, sexo, crimen, religión y educaci6n 
en que se reconoció este período de la pre-adultez ya que el trabajo 
de Hall foe ampliamente difundido y popularizado. Así fue como la 
adolescencia llegó a ser una palabra de uso doméstico. Pero sería 
incorrecto decir que Hall descubrió la adolescencia una vez que Hall 
pudo definir claramente a la adolescencia fue posible revisar la histo 
ria. Hoy el concepto de adolescencia de Hall está muy arraigado en -

· nuestra concepci6n sobre la vicia humana, sin embargo, la exacta natu 
raleza de la adolescencia es muy polémica" 3 

Sin embargo, existe otra afirmación respecto a esto; hasta 1850 la pa-

labra adolescencia era casi desconocida y que, por la obra del psicólo-

go y sociologo Jung In pnlabra adolescencia entro en el vocabulario no 

sólo científico sino popular. 

Ignacio Zamarrón dice: "Al surgir como fenómeno masivo a fines 
del siglo pasado a la juventud se le asocia con la idea de garantía 
del porvenir y se le empieza a ver como una prolongación optimis
ta del presente, pero con la aparición de los movimienros juveni-
les de impugnación, esta visión idCTica se derrumba La protesta 
juvenil abarcó todos los aspectos de la vida, la rebelión pasa pri-
mero por una protesta política en el plano cultural, luego por una 
rebelión vi.lenta sin ideología, (los rebeldes sin causa) hasta llegar 
después a través de la inquietud estudiantil a la decadencia y al 
desmoronamiento. Las banderas de estos movimientos de rebel-
día eran múltiples; el imperialismo, la opresión, el subdesarrollo, 
el racismo, la marginación de las minorías, la orientación en la 
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educación y las· tendencias de los medios de comunlcac16n masiva 
Una preocupación que estaba en todos los temas de protesta juve
nil eran el acceso desigual a las decisiones que a todos afecta: la 
concentración del poder en manos de una mlnorra que decide en 
nombre de los demás. Es por su crrtica que los jóvenes provo-
can un cambio de actidud en la sociedad hacia ellos, deja encon-
ces de ser considerada como un objeto de política y programas, 
como arcilla Inerte que puede moldearse del mejor modo posible, 
se le empezó a ver como sujeto y protagonista de la construcción 
de la sociedad, como fuerza capaz de transformarla" 4 

Esto llli:lmo no es verdad, el joven sigue siendo OBJETO de polrti-

ca y programas, los adultos se sientan, hablan, platican, dicen: 

los jóvenes tienen tales problemas, necesitan tales cosas, es con-

veniente darles esto o lo otro Y los medios de comunicación, e~ 

pecCflcamente la televisión les presenta programas y mensajes que 

en la gran mayoría de los casos, no concuerdan de manera prect-

sa con su exacta realidad, se les presenta sólo una cara de la m2. 

neda 

Silvia Hernández asegura, que la juventud como fenómeno moderno 

surge de la creciente complejidad social que originó la industrial!-

zaclón y la velocidad del cambio, aunado al aumento de expectati

vas de la vida, imponiendo al individuo una etapade preparación 

(4) Zarnarrón Ignacio, "Inauguración del Seminario Internacional 
de Investigación sobre Problemas de la Juventud" Memoria, 
agosto de 1981, p. 21 y 22. 
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cada vez más prolongada para enfrentar la vida adulta. Pero esta 

etapa formativa no se iguala para todos los jóvenes, se amplía P!!. 

ra las. clases medias y acomodadas, disminuye para los obreros 

y casi desaparece para los campesinos. Su térmlno varía en fun-

ci6n de la incorporación del joven a las responsabilidades familia-

res y laborales, determinadas a su vez por el nivel de desarrollo 

y distribución de oportunidades de una sociedad, de aqur que se 

vea a la juventud no como grupo sino como categorra social 5 

En cuanto al aspecto histórico de la juventud, por último se men-

clonará que: "Sociol6gicamente después de 1968 la oplni6n de los 

jóvenes comenzó a ser irn:portante Muchas pautas de conducta 

cambiaron desde esa fecha y la juventud estudiantil adquirió fuerza 

e influencia Sin embargo.. la respuesta a la corriente renovado-

ra que slgnlflc6 la crrtica contenida en aquel movimiento fue la r~ 

presión brutal o la sutil recuperacl6n de protestas y reivlndicaclo

nes"6 

2.1.2 Diferentes conceptos de juventud 

Klaus AÜerbeck: "Algunas veces se define a Ia· juventud como una 

(5) Hernández Silvia, Memoria del ciclo de mesas. . . p. 130 . 
(6) Toussaint Florence, /.Opinas? en Proceso No. 343, mayo 1983 

p. 57 
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mentalldad, como un estado sicol6gico,. intelectual, mental, de va

lores, pero pasar por una juventud sicol6gi.ca o no, no es un 

hecoo necesario, es decir, que si uno tiene juventud o no, depe_!! 

de de· condiclones hlst6ricas, econ6micas, etc., lo que si se pu~ 

de decir es que la maduraci6n fisiológica es universal" 7 

Jos~ Marra Infante: Opina que en el concepto de juventud se dá m~ 

yor importancia a los rasgos psicol6gicos que a las caracterfsti-

cas ext~rnas. A la juventud se le ve como grupo social especf!! 

co con características psicosociales propias. Es la modalidad con 

que· se manifiesta la transición del estado infantil al estado adulto, 

sin einbargo, presenta características para los distintos grupos y 

sectores ecooomico-culturales. 8 

Kenneth Keniston: Es inevitable que si llegamos a ser adultos ha-

yaillos tenido una cosa que se puede llamar juventud -maduraci6n 

del cuerpo- pero lo que si debemos reconocer es que la edad de 

la pubertad se dá en cada cultura, subcultura o sociedad con ca

racterísticas que varían. Por lo cual una definici6n de juventud 

puede ser explicada como un grupo de personas que tienen un pa

pel social, una cierta aslgnaci6n. 9 

(7) Allerbeck Klaus, Memoria del Seminario Internacional, p. 53 
(8) Infante José María, Revista de Estudios ..... año 3, No. 8. p. 7 
(9) Kenlston Kenneth, Seminario Internacional .... p. 57 

29. 



José Luis A vendaño: La juventud es l.lila etapa de la vida en la cual 

la personalldad se define y estructura. Es un período de transi--

ción en donde se experimentan gustos y adaptaciones de carácter 

psicosocial que en conjunto se indentlfican como "crisis de identi

dad" es una etapa de maduración emocional ya que es el tiempo de 

las dudas, de los encuentros, de los rechazos, o de las aceptacio

nes lO 

Enrique Rublo coincide relativamente con lo dicho por el anterior 

autor, ya que dice: La juventud es una etapa de la vida que agrupa 

un conjunto de personas en la cual la búsqueda de confimación prá~ 

tica de valores, es la vía para el afianzamiento de la identidad 

personal. 11 

Por su parte Guillermo Rivera manlfk. "::a que: Los jóvenes consti
tuyen un sector social de creciente importancia en la vida nacional, 
como fuerza de renovación y transformación social. México es un 
país de jóvenes, el 70. 4% de la población es menor de 29 aflos. 
Pero la importancia de la juventud no estriba únicamente en su den 
sidad demográfica si.no que, primordialmente, en que, es en la ju -
ventud, en donde se manifiestan con mayor agudeza los grandes -
problemas nacionales del presente, la crisis económica con sus 
consecuencias de desempleo y subernpleo, el acceso a los servi-
cios de salud, la desigualdad de oportunidades educativas y cultu
rales Generalmente se define a la juventud corno una etapa vital 
de transición de la nlflez a las responsabilidades adultas. En- tér_ 
minos operativos se considera a la juventud corno un segmento de 

(10) A vendaflo José Luis, Revista de Estudios. . . año 3, No. 8 
p. 26 

(11) Rublo Enrique, Memoria del Ciclo . . . 1983 p. 353 

30. 



la población comprendida dentro de un rango de edad convencional 
mente establecido que abarca de los 12 a los 29 años pero la ectad 
cronol6glca no es deflnltlva . En términos sociales la juventud se 
caracteriza por constituir el factor determinante de el proceso de 
reproducción social de la fuerza de trabajo, ya que proceso de j.!:!_ 
ventud Iniciado en la familia y formalizado en la escuela sólo ad
quiere su plena significación en la lncorporaclón a la actividad ec2. 
nómica, l2 

Armando Barrlguete considera a la juventud como el sector social 

en donde con más facilidad se pueden observar los intentos muta -

tlvos de una sociedad. Porque, no es la juventud, la que cambia, 

es la sociedad la que cambia y se expresa de una manera en su 

juventud Así pues la juventud es la portadora manlfiesta y más 

signf.Acatlva del intento mutatlvo. 13 

Incluimos además otras ideas sobre el. mismo tema que nos perll!!. 

timos ilustrar desde diversos enfoques 

2 1 3. Algunos conceptos de juventud de profesores, di -

rigentes de organizaciones y partidos políticos. 

El Presidente de Tr.lbuna Nacional* expresa que: Tribuna Nacional 

co~sidera jóvenes a todas aquellas personas que independientemente 

de su edad cronológica, mantienen una juventud de pensamiento .Para 

(12) Rivera Gulllerr:-io, Memoria del ciclo de m~sas. . . p. 34 
(13) Barrlguete Armando, Seminario Internacional . . . . p. 148 
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nosotros hay jóvenes vlejos y vlejos jóvenes; ¿Quienes son· los jó

venes viejos? todos aquellos que piensan en el pasado, las gentes 

que no. entienden las grandes luchas que se han gestado; ¿Cuales 

son los viejos jóvenes? las gentes que tienen la mentalidad ablerta 

al tiempo, que procuraran un mejor mañana para ellos mismos y 

para las gentes venideras 

Leopoldo Gutlérrez, perlodlsta y profesor de la Facultad de Clen

clas PoHtlcas y Sociales: La actual juventud es una generación mol 

deada partlcularmente por las conveniencias de la clase empresa -

rlal y las trasnacionales, mlsmas que representan sus intereses 

prlnclpalmente por medlo de la televlslón, haclendo de la juventud 

una generaclón sumamente inculta y con patrones .de vlda y consu

mo norteamerlcanos. 

Froylán M. López Narváez, periodista y profesor de la Facultad 

de Clenclas PolCtlcas y Sociales dice: Habría que hacer discrim~ 

clones para deflnlr a la juventud, porque, no son los mismos jóv~ 

nes los de las llamadas escuelas particulares que los de las es--

cuelas públicas, no obstante se les· trata homogéneamente, se in

tenta que. acepten valoraciones, figuras, personajes, historias, 
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ldeologfas de manera homogenea. Lo que se puede decir con alguna 

certidumbre es que la juventud escolar no tlene educaclón para una 

apreclaclón, un dlsfrute y una participación en los medlos, los jó

venes están lndefensos frente a éstos, no obtlenen informaclón so

bre la razón de ser, el patroclnlo y la orlentaclón de éstos 

Para Roberto Zarnarrlpa, responsable de la Comisión Nacional Juve 

nll del PSUM, el concepto de juventud se encuentra asentado sobre 

dos bases, por un lado, está el joven en una etapa de aprendizaje, 

de experlencia, y por el otro, en la etapa de desarrollo blológico se 

integra a la sociedad, pues se integra a la vida productl va al sallr 

de la educativa, pero lo más importante es que es una etapa de 

aprendizaje ideológico Para Roberto Zamarrlpa el joven dlflne su 

concepción del mundo, de la vida, asume una ideolog(a de manera 

clara, sln establecer Umltes de edad, ya que esto puede ser de 

los 12 6 13 años a los 24 6 25. 

Hay mucho que declr sobre la juventud se podr(an seguf.r enumeral!.. 

do definiciones, pero lo importante es dejar claro lo que es real--

mente juventud. ,• 
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Empezaremos por decir que compartimos el cuest!onamfento que 

hace Carlos Monsivais respecto a que si ¿la juventud es o n6 un 

invento conceptual o una realidad ideologizada? +. Consideramos 

que la juventud es una realidad ideologizada porque es una reali--

dad a la que se ha asignado un sinnúmero de conceptos, el joven 

es un ser existente es por tanto una realidad, pero una realidad 

ideologizada porque es una juventud a la que se le ha dado un as--

pecto, se le ha creado una imagen y se le ha asignado uno o muchos 

concepto ++ (vld.). Para rcaiirmar esto, agregaremos lo que dice 

Gustavo Esteva: "La juventud es un estado transitorio del ser, no 

una definición, es una propiedad de los individuos, no una cualidad, 

es un adjetivo, no un susrantivo, lo secundario, no lo principal, el 

predicado no el sujeto ni el verbo. Casi toda la gente sobrevive 

a ese estado transitorio de su individualidad, sigue siendo lo que 

era antes de entrar a el, aunque después porte consigo las huellas 

de su tránsito" 14 

Aún siendo un estado transitorio de la individualidad no se puede 

hablar de juventud como si fuera un grupo homogeneo, ya que exi~ 

ten diferencias entre los grupos juveniles las cuales pueden dete!:_ 

minarse por su lugar de origen, el grupo social al que pertenecen, 

(+) Monsiviíis Carlos, Memoria del ciclo .... p. 175 
(+!-) Blauberg I. et. al., Diccionario MarJtista de Filosofía, p. 159 
(14) Esteva Gustavo, Memorla de delo de . . . . . . p. 43 
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la áctlvldad que desempeñan, la edad y el sexo. 

Además la juventud no es únicamente una categoría demográfica, es 

asr mlsmo una categorra soclal porque con la juventud se encuentra 

encrelazado un período de enseñanza, de aprendizaje de una profe-

si6n o de lncorporaci6n a la actividad laboral y de formación cívi-

ca, es declr todo lo que suele llamarse madurez social y económl.

ca15. O como dlce Monsivais, no tanto el gran mercado consumis-

ta o polítlcamente manipulado sino la etapa que define la potenciali

dad de aspiraciones o vocaciones y la que idealmente caracterizan 

el poder de aprendizaje, la disponibilidad, la generosidad política, 

la inmadurez (virtud o defecto según se le mire) la entrega a cau-

sas y la ausencia de intereses creados. Idealmente porque es no-

torta la existencia de tantos modos de practicar la juventud ¡;orno 

clases sociales así como la tesis de Sartre de la lnexistencia de 

la juventud entre los obreros que pasan de la niñez a la edad adul 

ta.16 

Flnalmente podemos expresar que respecto a los jóvenes mexica-

nos que se encuentran entre 15 y 25 años que residen en nuestro 

país "lo .:ínico que tienen en com(m es su slmultaneldad en el tleI!!. 

po y en el espacio, son miembros de una generación que recibe 

(15) 
(16) 

Hurtado Vega Pedro, Seminario Internacional ... 
Monsiváls Carlos,~., p. l75 

p. 223 
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contenidos de lnformaci6n de una misma estructura social, pero 

el producto recibido, nl es el mismo nl de la misma cantidad, iil, 

tensldad y calldad, nl su poslcl6n en el esquema social es la mi~ 

ma" 17 

"Pero si es esencial, vital la participación de todos ellos (los jó

venes) en nuestro desarrollo social" l 8 de manera real y crítica 

como fuerza social del presente y no como fuerza social de reser. 

va para el futuro . Porque en el momento en que se considere que 

están suficientemente preparados, capacitados para enfrentar algu-

na responsabll idad, su juventud habrá pasado, serán entonces ad!.!! 

tos y ya no jóvenes. 

Porque la juventud es sólo una etapa de la vida por la que atravle-

za el ser humano en la que las manifestaciones y las caracterfsti-

cas varían de acuerdo al esquema de vida de cada persona. Es 

decir de acuerdo a. la situación social, psicológica, económica y 

política en la que se desarrolle. 

Importante, es saber, de qué manera es considerada la juventud 

para poder tener un margen de reflexión amplio Pero, más 

(17) Coldwell Joaquín Pedro, Memoria del ciclo..... p. 122 
(18) De la Madrid Hurtado Miguel, en México Pars de Jóvenes, p.383 
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slgnlficati vo es la opini6n directa del sujeto de estudio, en este ca 

so la opini6n de los propios j6venes. 

Por lo que fue esencial, ir directamente a ellos, para conocer, sin 

intermediarios su expresión espontánea. He ahí el porqué de la 

elección de una muestra representantiva de jóvenes estudiantes del 

D. F. (estudiantes de nivel secundaria, bachillerato y profesional) 

a los que se aplicó un cuestionario. 

2. 1 El joven visto por los jóvenes. Su opinión y preferencias 

en cuanto a televisión. 

Una muestra de 1631 jóvenes estudiantes del Distrito Federal. 

Para este apartado, como ya se mencionó anteriormente, SE: con

sidero, precisó y legitimó darle la vos a los jóvenes, para que 

ellos, hablaran de ellos mismos y de sus problemas, así como 

de sus preferencias, en cuanto a programas y anuncios dirigidos 

a jóvenes por televisión. Esto último será motivo de exposici6n 

más extensa en capítulos posteriores . 

MUESTRA DE 1631 ESTUDIANrES DEL DISTRITO FEDERAL. 
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Explicaciones metodológicas del Estudio 

Para llevar a cabo el presente estudio, se determinó una muestra 

a investigar compuesta por: Estudiantes de.tercer grado de secll!! 

daria: secundarias generales, federales y particulares: Estudian-

tes de Bachilleratos (tres años): autónomos (Escuela Nacional Pre

paratoria y Colegios de Ciencias y Humanidades, dependientes de 

la UNAM): Oescentrallzados y Federales (Colegios de Bachilleres 

y Vocacionales) y preparatorias particulares. Por último estudian 

tes de Universidades: Autónomas, (UNA!vt, UAM), Federales (Ins

tituto Politécnico Nacional) y particulares en el D.F. 

Se descartó a los alumnos de primer y segundo grado de secunda 

ria por estar dirigido el estudio, principalmente a estudiantes 

comprendidos entre 16 y 23 años, no siendo estas edades límites 

rigurosos 

Es importante destacar que se tomaron las edades antes menciona 

das, como un marco de referencia para no divagar demasiado 

Se estableció la categoría de estudiantes, por varios motivos, al

gunos de los cuales fueron: el que ser estudiantes fuera un deno

minador común para los encuestados ya que aún siendo estudiantes 
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pueden dlferenclarles demasiadas circunstancias, pero una sl es 

cOinún a todos, el ser estudiantes. 

Otra, fue, el encontrar a los jóvenes concentrados en las escuelas 

y por consecuncia en las aulas de clases. 

El cuestionarlo, se aplicó a un determinado número de alumnos 

en cada escuela, sin importar si pertenecían, al mismo grupo, 

aunque en la gran mayoría de casos se tomaron grupos completos 

Es importante destacar que se descartaron otras ramas de la ens~ 

ñanza media existente en el D. F., tales como secundarlas técni

cas,· telesecundarlas, Escuelas de carreras comerciales o Técni-

cas, Normales y Bachilleratos de 2 años, ya que no se contaba con 

recursos para abarcar un Universo metodológico tan gra:ide,. como 

hubiera sido todo tipo de escuelas existentes en el D. F. 

El cuestionarlo fu aplicado, entre el 21 de enero y el 28 de febr~ 

ro de 1985. Por lo que se tomó en cuenta la programación telev!_ 

siva existente en ese momento en los canales: 2, 4, S, 8, 11 y 

13. El cambio de canal 8 a canal 9 con las siglas XEQ se cono-

ció hasta el 4 de abril y la inauguración del 7 hasta el 18 de me. 
yo. 

La encuesta tuvo como objetivos: 

39. 



1) Conocer el motivo por el cual se inclinan los estudiantes a 

considerarse jóvenes 

2) Saber, qué tipo, de problemas consideran los jóvenes que 

tienen ellos mismos. (Es importante mencionar que se r~ 

!izaron entrevistas a maestros, perlodistas, responsables 

de Televisión y responsables de Instituciones relacionadas 

de alguna manera con los jóvenes para saber que pensaban 

ellos de sus problemas, ésto para no considerar el crite

rio, ya fuera de los jóvenes o de los adultos solaménte 

3) Conocer qué tipo de programas gusta más a los jóvenes es 

tudlantes (Programas favoritos) 

4) Y por último, saber si les gustaría a los estudiantes dar 

su opinión, para elaborar mensajes y programas de televi -

s!ón para ellos En caso de que optaran por un sí, cono

cer por qué tipo de programas y anuncios se Inclinarían 

La selección de la muestra se hizo en forma aleatoria aunque CO!!, 

trolada Si bien los estudiantes, a los que, se aplicó el cuestio

nario fueron elegidos al azar, si se trató de que éstos contemp~ 

ran la diversidad del universo, es decir, que la inclusión de la 

pluralidad de las partes representara efectivamente al todo 
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Una muestra al azar, otorgó mayores rangos de poslbilldad de o.!?_ 

tener datos reales, en el supuesto de que el concepto de joven se 

encuentra idealmente de manera general y uniforme entre los es -

tudlantes de 15 a 23 años. Entonces, para efectos de una mues-

tra representativa, cualqulera de sus estratos era útil, de aquí que 

la muestra se determinó corno se hizo. 

La cantidad de estudlantes a encuestar, se determinó, en base a 

datos proporclonados por el Departamento Técnlco de Estadística 

de tá- Dlrecclón General de Programación, de la Secretaría de Ed!!_ 

cacl6n Pública; según estos datos el alumnado total de secundarias 

generales, Federales y Partlculares (únicamente tercer grado) en 

dlclembre de 1984 era de: 13, 3459, dlstribuidos de esta manera: 

Escuelas secundarlas generales Federales 

Planteles 531 hombres 57 206 mujeres 61 815 119 021 

Escuelas secundarlas generales Particulares 

Planteles 218 hombres 7 11 O mujeres 7 328 14 438 

El alumnado total de nivel preparatoria (Bachillerato tres años) era 

de: 237 682 

L 
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Dlvldldo en: Autónomo, Descentralizado, (Federal) y Partlcular 

Autónomo: 

Planteles 20 hombres 66 939 mujeres 52 701 

Descentrallzado, (Federal): 

Planteles 35 hombres 37 376 mujeres 24 075 

Particular: 

Planteles 173 hombres 30 656 mujeres 25 935 

Y finalmente el alumnado de nivel superior (Universidades) 

277 132 alumnos, dispuestos en: 

Escuelas Federales: 

65 hombres 48 997 

Escuelas Autónomas: 

62 hombres 103 278 

Escuelas Particulares: 

116 hombres 27 496 

Estas clfras hacían un total de: 

mujeres 19 Sl 7 

mujeres 57 191 

mujeres 20 353 

648 273 

119 640 

61 451 

5ó 591 

68 814 

160 459 

47 849 

alumnos 
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133 459 secundarla (Cinlcamente tercer grado) 

237 682 bachillerato (tres años) 

277 132 nivel superior 

648 273 estudiantes de los tres niveles 

La distribución de proporciones se realizó, sobre la cifra de 2000 

estudiantes aunque sólo fueron aplicados 1644 cuestionarios porque 

ya las proporciones habían sido hechas se tuvo que excluir a los 

estudiantes de secundarlas generales federales, debido a la nega -

ción determinante por parte de la Dirección Técnica de Educación 

Secundarla de la Secretaría de Educación Pública, en permltlr el 

acceso a dichas escuelas para aplicar el cuestionario.* 

A pesar de que eran jóvenes, que en cierta forma quedaban fuera 

de nuestro objetivo de estudio, por estar este dirigido principal-

mente a jóvenes entre 16 y 23 años, hubiera sido importante y 

significativo conocer la opinión de esos 356 jóvenes de secunda-

rias federales 

Las proporciones o número de estudiantes a encuestar fueron est~ 

blecidos a través de porcentajes, por ser estos un medio siempre 

importante para la representación de datos ya que de este modo 

(4') Ver anexo 



pueden ser comprendidos fácilmente. Pues "una Umitante en las 

técnicas de análisis es naturalmente su comprensión, por ello han 

sobresalido en la lnvestlgaci6n sobre juventud técnicas muy senci

llas que puedan entender fácilmente los que no son expertos" l9 

Se tomó en cuenta, que el porcentaje, es el número de casos de 

determinada especie que corresponde a cada cien unidades de la 

clase a la que pertenecen Por lo que se determinó, que 648 273 

alumnos equivaldría al 100% y se partió de ahí para establecer por 

medio de una simple regla de tres qué tanto por ciento correspon

día al nivel de secundaria, al de bachillerato y al de educación su 

perior. 

Si tenemos que: 648 273 es igual al 100%. 

Alumnos de sec. (3er grado) 

De Bad1illerato 

De Educación Superior 

133 459 

237 682 

277 132 
648 273 

20% 

37% 

43% 
1003 

Trasladamos el 100% de 648 273 a 2000 estudiantes a encuestar 

mismos que quedaron distribuidos de la siguiente manera: 

(19) Allerbech , Klaus. Memoria del Seminario Internacional. . p. 38 
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Secundarla 

Bac'iillerato 

Educación Superior 

20% 

37% 

43% 

100% 

400 

740 

860 

2000 

Posteriormente se sacaron proporciones de cada uno de los grupos. 

Sl el total de alumnos de secundaria era de: 133 459 

Los alumnos de secundarlas federales eran: 119 021 

Los alumnos de secundarias particulares: 14 438 

100% 

89% 

11% 

El 89% equivalió a 356 alumnos de secundarlas federales y el 11% 

a 44 secundarias particulares, de esta manera quedaba cubierto el 

20% 400 alumnos de secundaria del total de 2000. En la prác

tica real quedaron excluidos los estudiantes de Secundarias Genera -

les Federales debido a los motivos anteriormente expuestos. 

Sin embargo, en cuanto a las secundarlas particulares, gracias a 

la buena disposición, con que se otorgaron todas las facilidades en 

el "Instituto Centro Unión" fue posible dlsponer de un grupo de 44 

alumnos de tercer grado de secundarla, mismo que se consideró P2 

ce representatlvo en relación con lo que se tenía dispuesto, pero 

que slgniflcó material de análisis muy importante 
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En cuanto a los estudlantes de bachillerato que correspondieron a 

un 373 740 alumnos quedaron distribuldos de la slgulente ma-

nera: 

50% corre81londl6 a bachillerato autónomo 370 alumnos 

26% correspondió a bachillerato descentralizado 192 alumnos 

24% correspondió a bachillerato particular 178 alumnos 

100% Total: 7 40 alumnos 

En cuanto a estudiantes de educación superior que fueron el 43% 

de los 2000, equivalió este 43% a 860 alumnos, que divididos a 

su vez resultaron de la siguiente forma: 

18% alumnos de escuelas particulares 

58% alumnos de escuelas autónomas 

~alunmos de escuelas Federales 

100% Total 

1.55 estudiantes 

499 estudiantes 

206 estudlantes 

860 estudiantes 
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Se ellgleron las escuelas en relación con su ubicación geoi:ráflca. 

Flnalmente, la población de la muestra, resultó como se indica 

a conttnuaclón Fueron 1644 estudiantes, ya que a 2000 se le re~ 

taren los 356 que correspondían a Secundarlas Federales por los 

motivos ya expuestos. 

44 estudiantes de Secundarla 
740 estudiantes de Bachillerato 
860 estudiantes de Universidad 
~ Total 

A continuación se presenta una lista de las escuelas seleccionadas 

así como su ubicación o dirección. Más adelante un cuadro en 

donde se especlflca cuantos fueron los . alumnos encuestados por 

escuela y posteriormente una copia del cuestionario que se utUl-

zó .en el muestreo. 

l. Secundarla "Instituto Centro Presidente Carranza No. 164 
Unión" 

2. Escuela Nacional Preparato- Calzada del Hueso No. 729 
ria No. 5. "José Vasconce-
los" 

3. Escuela Nacional Preparato- Cortna No. 3. 
ria No. 6. "Antonio Caso" 

4 Escuela Nacional Preparare- Insurgentes Norte No. 1689 
rta No . 9. "Pedro de Alba" 
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S. Coleglo de Clenclas y Hu
manldades, Plantel Sur 

6. Colegio de Clenclas y Hu
manldades, Plantel Vallejo 

7. Coleglo de Bachilleres No. 
4 . "C::ulhuacan" 

13. Colegio de Bachilleres No. 
3 "Iztacalco" 

9. CECYT "Ricardo Flores 
Magón", Vocacional No. 5 

10. Preparatoria Instituto CeE_ 
tro Unión 

11. Preparatoria ISEC, Insti
tuto Superior de Estudios 
Comerciales 

12. Preparatoria Instituto Don 
Bosco 

13. Preparatoria, Colegio FraE_ 
cés del Pedregal 

14. Preparatoria, Colegio Ox
ford. 

15. Preparatoria, Escuela Me
xicana A rnericana 

16 Preparatoria de la . Univer
sidad del Valle de México 

Cataratas y Llanura 

Lázaro Cárdenas SfN 

Av. Santa Ana y Av. Cole-
gio de Bachilleres. Culhua-
can. 

Prolg Francisco del Paso y 
Troncoso SfN 

Taxqueña No. 1620 

Presidente Carranza No. 164 

Mier y Pesado No 227 

Avena No 196 

Colegio No. 330 

Las Torres No. 127 

Gabriel Mancera No. 1651 

San Juan de Dios No 6 
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17. Universidad Ibero Ame-
ricana 

18. Universidad I.ntercontlnen 
tal. 

19. Universidad Latinoameri 
cana 

20. Universidad del Valle de 
México 

21. Instituto Tecno16gico de 
Monterrey, A. C. 

22. Universidad Aut6noma Me 
tropolitana, Unidad Iztapa 
lapa· -

23. UAM, Unidad Xochimilco 

24. Universidad Nacional Aut6 
nema de México 

25. U. N.A.M. 

26. U. N.A.M. 

27. u: N.A.M. 

·28. U. N.A.M. 

29. U. N.A.M. 

30. I.P. N. 

31. I.P. N. 

Av. Cerro de las Torres No. 
395 

Insurgentes Sur No. 4135 

Gabriel Mancera No. 1402 

San Juan de Dios No. 6 

Unidad México 

C_a.11.e Purísima SjN 

Calzada del Hueso No. 1100 

Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. 

Facultad de Economía 

Facultad de Ciencias 

Facultad de Derecho 

Facultad de Psicología 

Facultad de Ingeniería 

E. S. I.M. E Culhuacan 

Unidad Profesional Zacatenco 
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El orden en que aparecen los datos del siguiente cuadro son: 

1) Nivel 2) Control 3) Número de escuelas que fueron seleccionadas 

4) Total de alumnos por estrato 5) Alumnos encuestados por escuela 

6) Nombre de la escuela 

Secundarla Particular 
Bachillerato Autónomo 

Bachillerato OescentraU-
. zado y Fede

ral 
Bachillerato Particular 

Nivel Particülar 

Nivel Autónomo 

Nlvel Federal 
Superior 

l 44 44 "Instituto Centro Unión" 
5 370 74 "José Vasconcelos" No 5 

!'Antonio Caso" No 6 
!'Pedro de Alba" No 9 
.. e.e .H. SUR" 
.. e.e .H. VALLEJO" 

3 192 64 "Colegio de Bachilleres" No. 3 
"Colegio de Bachilleres".No. 4 
"Vocacional No 5" 

7 178 Un Pro "Instituto Centro Unión'' 
medio "Instituto Superior de Estudios 

de Comerclales" (I.S.E.C.) 
20 "Instituto Don Bosco" 

!'Colegio Francés del Pedregal" 
"Colegio Oxford" 
!'Escuela Mexicana Americana" 
"Universidad del Valle de Méxi 
co" 

5 155 Un Pro "Universidad Ibero Americana" 
medio- "Universidad Intercontlnental" 

de "Universidad Latinoamericana" 
30 "Universidad del Valle de México" 

!"Tecnológico de Monterrey" Unidad 
México 

8 499 Un Pro ''U .A.M." Unidad ·Iztapalapa 
medio- !'U.A .M" Unidad Xochimllco 

de ''U.N.A.M." Fac. de Clenct.as 
62 Polfticas 

2 206 103 

Fac de Economfu 
Fac de Ciencias 
Fac. de Derecho 
Fac. de Pstcologfa 
Fac de Ingenierfu 

"E.S.LM.E" CUlhuacan 
!'Unidad Profesional Zacatenco" 

50. 



o 

o 

o 

o 

o 

?I 
o 

1 
!l 
V 

A 
D 

A 

'B 
s 
r 
A 

z 
o 
H 
.l. 

No. de Cuest:l.0J1o:rto ______ _ 

l!l1eD.OB d!r.e (tardes), ectoy reeJ.:l.zan.do Ull.!!. ·:1..nvest:l.Gac:l.6n sobre 
juveD.tud ¿ eer!ns tan. &mabl.e de contastiorme nlgun.as prezuntas ? 

JCarca e= una X l.a respuasta c;.ue olij::.e, gro.cius. 

].. Datoo persons.J.ee 

¿ Qutli edad t:l.enes ? 

~anos de l.5 al'ioe 
De l.5 a l. 7 anos 
De l.8 ·a 21'.l af!oe 
lle 2l. a 23 anos 
t:t!.s de 2 3 afios 

Sexo 

t.:naculino 
Peme.ai.D. o 

Escol.ar:l.da.d 

Secundcria 
i'rep..1rator:l.a 
Un:l.vera:l.dad 
Otra 

¿ Tro.bajaa ? 

S:! 
No 

(l.) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(l.) 

(2) 

(l.) 
(2) 

(3) 
(4) 

(1) 
{O) 

¿ En qu& ? ----~~-~-----------~------2. ¿ Por qu& te cons:l.deras joven ? 
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3. ¿ Pu.mas ? 

S:! (l.) 
No (O) 

¿ Qu.S .marca de cigarros ? 

4. ¿ En qu6 ocupas tu tiecpo libre ? 

Lec"t.-urs. Cl 
Cine t::J 
Televioión Cl 
Aoti vídoides deportivas Cl 
Acti Vidfld<>a pol:!ticss CJ 
.Activid-:dea o.rt!stica.s Cl 
Ot:ras Cl ¿ CWUes ? 

5- ¿ Quá tipo de problemas crees que tenemos los jóvenes ? -

¿ Cu.~1~s so~ tu.e inquietudes y neceeidudes ? ~~~~~~~ 

7. ¿'re f;UB'ta estor a 1.a moda e.a cuan¿o a vesti.r. md.aíca. y bai
les ? 

S:! 
?To 

(1) 

(O) 

oaatiJ:nis. ••• 

52. 



o 
o 

:1 
o 

I 
.. 
V 
A 

D 

A 

E 
s 
~ .. 

.. 
o 
., 
A 

-3-

B. ~arca oan una X los problemas qua oon.sideree eon propios 
de j6venes 

Alooholieao 
Drog-~.dicci6n 

Deseapleo 
Panclillerismo 
Incomprenei6n familiar 
Escasez de l~ares da esparcimiento 
Desorientaci6n vocaciona1 
Dificu.ltades de tre.neporte 
Dis=i.!Il:inaci6n por :!l.Otivos de edad 

Dificultades de occeso a la cultura 
Preei6n policiaca 
Otros 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
Cl 
Cl 
CJ ¿ Cuál.ea ? 

9. ¿ Ves televisi6n ? 

Sí 
I!o 

A diPriO 

l!n d:l'.a sí y un. día no 
Dos veces por semana 
De vez en cu:::.ado 

10. ¿ Quá tipo de probTc:maa te .;u.atan ? 

Deportivos 
Lfu.aical.ea 
Te1enavclae 
De concu.rsos 
De ficción y aventuras 
Películas 
Educativos 

Notici.eroe 
R.ist6ricoa .v docu.::nentalea 

(l) 
(O) 

(l) 
(2) 
(3) 
(4-) 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

continúa ••• 
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u. ¿ CUál.ee son tus progr!!ll1"JB preferidos ? 

1.2. ¿ Te ¡>U.ataría dar tu opinión para hacer l.::i pro;;rSI:Ulci6n y 
1os aau.ncios que eo dirieen a loa jóvenes ? 

Sí 
no 
¿ Por quá ? 

(1) 
(!:') 

13. ¿ ~é tipo :!e prozra.maa sugerirí::e si te pit:ier:i..o. "';u opin16n ? 

DDDDDDDDDDDD 
14. ¿ Qué tipo de anu.ncioo sut;erir:!aa ai te :.>idieran tu opinión 1 

15. Crees que ea derecho de l.oo jóvenes opin.~r y decidir l.o que 

que queremos en 1D. te1evisi6.n, ¿ por qué '? 

16. ¿ Te agradan l.os anuncios que pasan por tel.eviaióo. ? 

SÍ 
!lo 

(1) 
(0) 

¿ cuál.es ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ODDDDDDDDDDD 
¿ :Por qué ? 

~chas gracia". 
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En cuanto a las respuestas de los cuestionarlos, se procedió a_. co

dificarlos asignando números a las diferentes respuestas.• Así 

por ejemplo, en todo el cuestionarlo se fijó que el número 1 equi

valdría a sl, O a no y O.O a no contestó, no entendió la pregunta, 

no corresponde la respuesta a la pregunta, etc_ 

·ya que el objetivo general del muestreo era conocer a través de un 

análisis cuantitativo de resultados, la manera de pensar del joven 

respecto a su sltÚaclón de joven y su relación con la televisión, ~ 

ra la presentación de las conclusiones se clasificaron en S grupos 

de acuerdo a la edad y al sexo. 

El primer grupo Menores de 15 años 

Segundo grupo De 15 a 17 años 

Tercer grupo De 18 a 20 años 

Cuarto grupo De 21 a 23 años 

Quinto grupo Mayores de 23 años 

Es Importante aclarar que 13 cuestionarios se invalidaron por pro

- blemas de codlflcación, palabras de doble sentido, sin respuestas, 

etc . 

• Ver anexo 
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As[ los resultados del muestreo fueron en cuanto al núnrero de es-

tudlantes encuestados y el sexo: 

Grupo l 
Mascullno 20 Femenlno 20 40 2.453 

Grupo 2 ~ 

Mascullno 221 F emenlno 2 98 519 31 83 
Grupo 3 

Mascullno 259 Femenlno 249 508 31.14;{, 
Grupo 4 

·Mascullno 236 Femenlno 181 417 25.563 
Grupo 5 

Mascullno 106 Femenlno 41 147 9 12% 

1631 

a variable independiente correspondió al número de estudlantes a en--

cuestar 

En relación al rubro ocupación, los resultados nos permiten afirmar 

categóricamente, que la juventud estudlante capltallna. Es una juven-

tud que slempre consume pero no siempre produce. En nuestra mues

tra, 'de 1631 jóvenes encontramos que solamente 394 trabajaban, pero 

en etnpleos ocasionales la mayoría de las veces o dlgnos de conslde-

rarse como subempleos. Ya que no se les da la oportunldad de reallzar 

una labor realmente productlva, dicha nega.tlva se fundamenta en una 

supuesta lnexperiencla, la cual poseen, por mucho tlempo debldo a la 
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falta de oportunidades para obtenerla y a la desconfianza de poder re!l 

ponder eficazmente 

De 1631 jóvenes lterrogados sobre sl estaban empleados, 394 traba

jaban, 1233 no lo hacfan y 4 no contestaron De los 394 que sr trabajl!_ 

ban 254 eran hombres y 140 mujeres. De los 1233 que no lo hacfan 

585 eran de sexo masculino y 648 de sexo femenino. Esto nos dice 

que sólo un 243 de la población total de la muestra trabajaba y se en-

contraban distribuidos de la slguiente manera: 
Masctüino Femenino 

1) Menores de 15 años 1 I 

2) De 15 a 17 años 26 16 42 

3) De 18 a 20 años 64 34 98 

4) De 21 a 23 años 94 61 155 

5) Mayores de 23 años 69 29 . 98 

Total 394 

·Los del grupo 1 y 2 dijeron trabajar vendiendo dulces, joyería de 

fantasía, de obreros,en una nevería, planchando ropa, de cajeras, 

de vendedores. lmpartlendo clases de inglés. como recepcionistas, 

costureras. pero en la gran mayorl'a de casos trabajos temporales. 
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Lo que confirma el que los jóvenes, dlflcilmente son conslderados 

como aptos . para responsabUldades mayores 

Jóvenes del grupo 3, dijeron trabajar como electridscas, dlbujan-

ces, herreros, de choferes de taxis, otros como despachador de la 

Ruta 100, ·en un clne, en una refaccionaria, en el P.R.!., en un 

teatro, en una librería, en un bazar, como corrector de estilo y 

en un despacho de contadores. 

Del grupo 4, cenemos que, hubo: recepcionistas, demostradora de 

cósméclcos, eleccrlcisca, comerciante, vendedor de pizzas, secre

tarla, pasante de abogado, reportero, redactor, contador. 

Del grupo S, Manifestaron estar empleados como ayudante en un 

despacho jurfdlco, de comerciante, de guionista, en la docencia, 

como abogado, como bailarín, de investigador, de cajera y de co!:!_ 

turera 

En cuanto a la pregunta 2 ¿Por qué te constderas joven? de los 

1631 jóvenes 1529 aseguraron considerarse jóvenes, por alguna r~ 

zón de las once, en que se englobaron las respuestas 
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O sea, un 93. 7% se consideró joven. De los 1631 sólo 10 dijeron 

no considerarse jóvenes es declr un 0.61% y 90 no contestaron o 

dljeron no saber el por qué se consideraban como tales, es declr 

un 5_5 %· 

De los 1529 jóvenes que contestaron aflrmativamente un 43. 95% se 

consideró joven por su edad, un 21% por su manera de pensar, un 

10% por sus inquietudes y el resto por diversas razones, como 

fueron: su manera de ser, o de comportarse, la agilidad física y 

mental, por la inexperiencia, por la inmadurez, porque así lo ha 

determinado la sociedad, por no tener responsabilidades, o por la 

aparlencla física. 

La incllnación de los jóvenes a un por qué se consideraban jóvenes 

se Uustra con clfras en este cuadro: 

Sexo Masculino Femenino 

1) .Menores de 15 años Edad Inquietudes 

2) De 15 a 17 años Edad Edad 

3) De 18 a 20 años Edad Edad 

4) De 21 a 23 años Edad Edad 

5) Mayores de 23 años Edad Manera de pensar 

59 .• 



En lo que se refiere a la pregunta número 3, relativa a si el 

encuestado fumaba. En caso de que la respuesta fuera afirmativa 

mencionará la marca, los resultados arrojados fueron los siguien

tes. 

De 1631 estudiantes, 1135 afirmaron no fumar, 493 dijeron sr fu

mar y sólo 3 no contestaron. Esto quiere decir que un 30% fuma. 

De los 493 que sr fumaban 263 se inclinaron por la marca Marl.b9. 

ro y Commander principalmente, 93 por la Mapleton, Viceroy y 

Kent, 64 por cigarros de importación y 70 por las otras diversas 

marcas existentes en México. 

En donde se presentó mayor incidencia de fumadores, fue en el 

grupo 4 el de jóvenes de 21 a 23 años*. 

De los jóvenes que expresaron sí fumar se pudo observar que: 

Masculino Femenino 

1) Menores de 15 años 2 5 

2) De 15 a 17 años 39 49 

3) De 18 a 20 años 85 71 

4) De 21 a 23 años* 91 89 

5) Mayores de 23 años 43 21 

Total 260 235 

* Ver anexos 
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Las preguntas 5 y 8 se codificaron juntas, ya que tenían el mismo 

fin. Saber qué problemas consideraban tener los jóvenes. Para 

codificar las respuestas se elaboró una lista de 33 apartados"' con 

base en la muestra piloto. A continuación se presenta un cuadro 

que muestra los problemas que mencionaron tener más los jóvenes 

estudiantes: 

Masculino Femenino 

1) Menores de 15 años Incomprensión Incomprensión 
familiar familiar 

Alcoholismo Drogadicción 

Drogadicción Desorientación 
vocacional 

Desorientación Alcoholismo 
vocacional 

Pandillerisrno 
delincuencia 

2) de 15 a 17 años Pandillerisrno Incomprensión 
delincuencia familiar 

Drogadicción Drogadicción 

Alcoholismo Pandillerismo 
delincuencia 

Incomprensión Alcoholismo 
familiar 

Desorientación Desorientación · 
vocacional vocacional 

• ver anexos 
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Mascullno Femenino 

3) De l"'l a 20 años Drogadicción Desorientación 
vocacional 

PandUlerismo Drogadicción 

Alcoholismo Incomprensión 
fa millar 

Desorientación Alcoholismo 
vocacional 

Incomprensión Pandlllerismo 
familiar dellncuencla 

4) De 21 a 23 años Drogadlcclón Desorientación 
vocaclonal 

Alcoholismo Drogad lec lón 

Desorlentaclón Alcoholismo 
vocacional 

Desempleo Incomprensión 
familiar 

PandUlerimos PandUlerismo 
delincuencia dellncuencia 

5) Mayores de 23 años · Alcoholismo Desorientación 
vocacional 

Desorientación Drogadicción 
vocacional 

Drogadicción Incomprensión 
familiar 

Incomprensión Desempleo 
familiar 

Pandillerismo Pandllerlsmo 
delincuencia delincuencia 
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Uno de los problemas que consideramos como primordial, pero que 

intencionalmente no se incluyó, dentro de la pregunta 8, fue la des.2 

rlentacl6n, desinformación y falta de educaclón sexual, y que algunos 

jóvenes agregaron la represión a ésta. 

También algunos manlfestaron sentirse desubicados en el mundo c2 

mo jóvenes pues conslderaron el mundo, de los y para los adultos~ 

La pregunta 7 ¿Te gusta estar a la moda? Presentó un 56.89% de 

respuesca;i aflrrnatlvas . Un 42 12% de negativas y sólo un O. 98% 

sln respuesta. Del 56 R9Jb que aceptaron que les gustaba estar 

a la ·moda el 52% correspondió al sexo femenino. Tomando el 

56.89% como el 100% de los que contestaron aflrmatlvamente, se 

puede presentar de la siguiente forma: 

Contestaron sí Masculino Femenino 

1) Menores de 15 años 12 19 

2) De 15 a 17 años 143 208 

3) De 18 a 20 años 124 139 

4'¡ De 21 a 23 años 96 106 

5) 1'<fayores de 23 años 
·..-

6i 20 

436 492 

• Ver partlcularmeme Cuestionarlo 1581 y 1490. 

928 
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56. 89% globalmente Con respuesta afirmatlva 

Con respuesta negatlva 

No contestaron 

928 

687 

16 

42 .12% el resultado de 

O. 98% la pregunta 7. 

En donde se presentó mayor gusto por estar a la moda fue en las muje

res del grupo 1, ya que del total del grupo el 95% presentaron agrado. 

Así como en el grupo 2 el 69 7% de mujeres, también expresó lo mis

mo. 

Importante es decir que la gran mayoría de los jóvenes, creen ser más 

agradables estando a la moda, sienten que se identifican con otros jó

venes al estar a la moda. Es una forma de sentlrse parte de la socie

dad No es exagerado afirmar que para la gran mayoría es una necesJ. 

dad, para sentirse integrados a la sociedad y no ser criticados. 

Asimismo, puede afirmarse que la moda no es una expresión autént!_ 

ca de los cambios sociales, sino una manifestación de los mecanis-

mos de dominación que inventan satisfactores falsos. Donde la sust!_ 

tución de una moda por otra significa Moda tras moda·= c9nsumo, 

dominio, paleatlvos. 

Las respuestas a las preguntas que a continuación se presentan co

rresponden a los objetivos 3 y 4 que se refieren a celevlslón. 
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La pregunta 9 ¿Ves televisión? arrojó las cifras y porcentajes 

siguientes. De 1631 jóvenes, 1592 dijeron ver televisión, es de

cir un 97 &fe. Sólo 34 dijeron no ver televisión = 2. 08% y 5 no 

contestaron es decir O. 33. 

Según el siguiente cuadro, del grupo 1 el 1003 ve televisión. Del 

grupo 2 el 99. 2%: Del grupo 3 el 96. 63; Del grupo 4 el 96. 83 y 

Del grupo 5 el 96. 5%. 

Masculino Feibenlno 

Grupo 1 . 20 20 40 

Grupo 2 221 294 515 

Grupo 3 251 240 491 

Grupo 4 227 177 404 

Grupo 5 102 40. 142 

1592 

En cuanto a los esrudlantes de sexo masculino, 311 dijeron ver te~ 

visión a diario, 59 un día sí y un día no; 38 dos veces por semana. 

En cuanto a los jóvenes de sexo femenino, 287 dijeron ver televi-

si6n todos los días; 53 un día sr y un día no; 33 dos veces por se

niana: y 398 de vez en cuando. 
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Las preferencias en cuanto al tipo de programas que correspondió 

a la pregunta 9 ¿Qué tipo de programas te gustan? 

Se dieron 9 opciones para contestar. 

Preferencias en la programación de televisión 

Preferencias Preferencias 
masculinas femeninas 

Programas Programas 

Menores de 15 Deportivos Películas 

De 15 a 17 Deportivos Musicales 

De 18 a 20 Deportivos Películas 

De 21 a 23 Deportivos Películas 

Mayores de 23 Películas Películas 

En cuanto a la interrogante No.11 del cuestionario ¿Cuáles son tus 

programas preferidos? se pidió a los encuestados, dieran el nombre 

de los programas. 

De 1631 estudiantes, sólo 298 dijeron no tener programas favori-

tos es decir, un 18.2% solamente, de los cuales 168 fueron hom-

brea y 130 mujeres . 

De acuerdo a los datos, se obtuvieron B programas con mayor íod.! 

ce de audiencia, de ellos 1 pertenece al rubro·películas, 2 
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correspondieron al rubro de flcción y aventuras y/o pollclacos, es

pecialmente Magnum y los Viajeros, 2 a ·musicales: Video Rock y 

Video Exitos, 1 a notlclas, el Noticiario 24 Horas de la noche, 

Uno perteneció al rubro cultural, Video Cosmos, 1 documental: 

Cosmos y por último l deportl vo el F utball Soccer . 

En cuanto a la pregunta 12 que decra ¿Te gustaría dar tú opinlón 

para hacer la programación y los anunclos que se dirlgen a los 

jóvenes?. 

De 1631, 1275 optaron por "sr• = 78.1%, 306 dijeron no querer 

dar su opinión 

3% 

18. 7% y 50 de ellos no contestaron, es decir un 

Los que contestaron afirmativamente, que les gustaría dar su op_! 

nlón quedaron dlstrlbuldos de la slgulente manera: 

Masculino Femenino 

Grupo 1 13 13 

Grupo 2 164 253 

Grupo 3 196 205 

Grupo 4 174 148 

Grupo 5 78 31 

625 650 1275 
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En cuanto a los jóvenes que contestaron aflrmatlvamente, en gen~ 

ral, se lncllnaron porque conslderan convenlente hacer algo que 

realmente gustara y respondiera a las lnquletudes juvenlles. 

Quienes preflrleron no dar su opinlón, consideraron que no tenfa 

caso, ni sentido, porque de todos modos se haría lo que convlnie-

ra a la e:mpresa y además no existe, hasta el momento, una for-

ma organizada de hacerlo, no hay interés alguno porque el joven 

particlpe, y s( en cambio hay gran interés porque co:mpre, dlje --

ron. 

Respecto la pregunta 13 ¿Qué tipo de programas sugerirías? tene-

mos los resultados que a continuación se presentan. 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 

Preferencias 
masculinas 

Educativos y Culturales 
De avances cient(flcos y 
descubrimientos 

Educatlvos y Culturales 
Deportivos 

Educativos y Culturales 
Deportivos 

Educativos 
En donde pueden expre 
sarse los jóvenes 

Hechos por y para los 
jóvenes 
Que despierten la crea 
tivldad 

Preferencias 
femeninas 

Educativos y Culturales 
De orientación ya sea vo
cacional o sexual. 

Educativos, que enseñen 
divirtiendo 

Educatlvos, que enseñen 
de manera amena 

Educativos 
De orientación no sólo 
vocacional 

De orientaclón vocacio
nal y sexual 
Que enseñen de manera 
amena 
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Las preferenclas a sugerlr en el tlpo de anunclos ·se manlfescaron 

de la slgulente manera: 

Preferenclas Masculinas Preferencias Femenlnas 

Grupo 1 Cultural o educatlvos Culturales o educativos 
Informatlvos De orlentaclon y /o ser-

vlcios sociales 

Grupo 2 Culturales Culturales 
De orientación De cosas útiles 

Grupo 3 Culturales Culturales 
No anunclos Que digan la verdad so-

bre el producto 

Grupo 4 Educativos Educatlvos 
De orientaclón De orientación 

Grupo 5 Educativos Que digan la verdad so-
De capacitación bre el producto 
Polltlzaclón De orientación 

Por otro lado, de 1631 jóvenes, 1453 consideraron que sr es derecho 

de los jovenes opinar y decidir lo que queremos en la televisión lo 

que equivale al ~9%· 6q estudiantes dijeron que no era derecho de 

jóvenes opinar lo que representa un 4 1% y 110 = 6. 7%no contesta-

.ron 
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De los 1453 que expresaron , que sí es derecho de los jóvenes 

opinar y decidir lo que quieren en la televlslón se desprende el 

siguiente cuadro: 

Masculino Femenino 

Grupo l 16 20 

Grupo 2 191 275 

Grupo 3 220 234 

Grupo 4 202 169 

Grupo 5 93 33 

Respecto a la última pregunta del cuestionarlo, que decía ¿Te agr!:!_ 

dan los anuncios que pasan por televisión? 

De 1631 estudiantes, 1106 contestó, que no le gustaban los anun-

cios esto es igual a urí 67 R%. 4RO respondieron que s( les gus-

taban los anuncios = 29 .4% y 45 no contestaron, es decir el 2. 75%. 
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Ti¡:x> de anuncios que menos gusta a los j6venes estudiantes: 

Masculino Femenino 

Grupo l Cigarros Bebidas alcohólicas 

Grupo 2 Bebidas alcoh6licas Cigarros 

Grupo 3 Bebidas alcoh6licas Bebidas alcohólicas 

Grupo 4 Bebidas alcohólicas Refrescos 

Grupo 5 Bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas. 

Razones por las que menos gustan los anuncios. 

Grupo l 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 

Masculino 

Enajenan e inducen al 
consumismo 

Sin chiste, sosos y abu 
rridos y enajenan e -
inducen al consumismo 

Enajenan, sin chiste 

Femenino 

Enajenan e inducen al consu
mismo y son sosos y aburri
dos. 

Enajenan e inducen al consumis 
mo, sin chiste -

Enajenan o inducen al consu
mismo, sosos 

Enajenan e inducen al Enajenan y son aburridos 
consumismo, son irrea 
les no dicen la verdaó. 

Enajenan, son sosos Enajenan, no dicen la verdad 
son irreales. 
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Preferenclas de los que manlfestaron agrado por los anunclos: 

Mascullno Femenlno 

Grupo 1 Refrescos Refrescos 

Grupo 2 Bebldas alcohóllcas Clgarros y refrescos 

Grupo 3 Refr~scos Refrescos, de ropa y 
zapatos 

Grupo 4 De automóvles y Automóviles y cigarros 
refrescos 

Grupo 5 Cigarros y bebidas No hubo preferencia por 
alcohólicas alguno 

Razones por las que les agradan los anuncios: 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 

Mascullno 

Slmplemente son agra
dables 

Son agradables 

Están blen hechos 

Están blen hechos 

Están blen hechos 

Femenlno 

Simplemente son agrada
bles 

Divlerten 

Están blen hechos 

Están blen hechos 

Las proporciones globales que se obtuvieron en los resultados, se pr~ 

sentan a contlnuaclón por medio de cl'rculos de sectores 
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Los alumnos a encuestar en función de nuestra Investigación queda

ron dlstrlbuCdos de la siguiente manera: 

de educación supe -

';olor 
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Los porcentajes correspondientes a la distrlbuclón de alumnos· de 

Secundarla quedaron: 
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La dlstribuclOn de los alumnos de BachUlerato fue: 

24% estudlantes de 26% estudlnntes de 

Bachlllerato partl- Bachlllerato deseen-

cular ! traltzado 

I La dlvlslOn de alumnos de educacíOn 

superlor quedó: 

24% alum 

nos pertene---

lentes a Unl\:ers_! 

des Federales 

SR% alumnos matriculados en Universi

dades Autónomas. 
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De la población encuestada se pudo observar. en cuanto a la pregunta 

referente al trabajo: 

O. 24% no contestaron a la 

pregunta 

. 24% dijeron 

sí trabajar 

que no trabajaba 

·16. 



. . 

Su julclo proplo sobre su condlclón de jóvenes se manlfestó en que: 

93. 73 de los estudlantes se· O. 613 del total no se 
consideró joven. 

De las razones por las que se consideraron jóvenes se desprende que: 

que era joven 

lJOr su edad 

25.05% por 

diversas razones 
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.. 
. . 

En cuanto a la pregunta ¿Fumas? de la población total: 

O. 5% no contestó 

69.53 expresó no fumar 

La preferencia de marcas, de los fumadores quedó distribuida así: 

53% Marlboro y 

Commander principalmente 
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En cuanto a los jóvenes y la moda 

56._R9% declaró 

estar a la moda, 

vestir música y bailes 

42,12% expuso su 

En cuanto a televidentes aceptados 

2 . 08% dijeron no 
ver televisión 

0.3% sin respuesta 

O. 9R% sin respuesta 

97. 6% a firmó 
ver televisión 
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En cuanto al lnterés por dar su oplnlOn para elaborar la programaclón 
y los anunclos que se dlrlgen a los jóvenes? 

78.1% manlfestó 
lnterés en dar su oplnlOn 

1 R. 73 sln lnte
rés en dar su 

opinlón 

3% s:ln respuesta 

4.13 estimó que no 
es derecho de los 
jóvenes opinar 

· 6. 7% sin respuesta 

En lo que se refiere al derecho de los jóvenes a 
opinar y decidir lo que quieren en la televisión en 
cuanto a contenidos: 

89% consideró, que 

sr es derecho, de los jóvenes opinar 

y decidir lo que quieren en la televisión 
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En lo que respecta a los anunclos por televisión 

67. 8% afirmaron que, no 

les gustaban los anuncios en la televisión 

29. 4% manifestaron 

agrado por los anuncios 

2. 75% sin respuesta 
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Sería muy aventurado hablar de un perfil estricto del joven escu- -

diante, ya que aún dentro de la muestra elegida, las diferencias 

entre los jóvenes estudiantes eran inmensas, ya sea por su edad, 

por su estrato escolar, o por muchas otras razones como. eran la 

situación social y la situación económica de cada uno de ellos. 

Pero en puntos en los que si pudieramos hacer generalidades sería 

en los siguientes: 

Se pudo observar que los jóvenes en su gran mayoría, nunca ha - . 

bían cuestionado su razón de ser joven, su razón de ser y de exi§_ 

tir como tal. 

Por otro lado, el acceso al empleo para los jóvenes es muy res

tringido, por lo que la gran mayoría de los casos sólo tiene ocu

paciones temporales, sienten que se confía poco en ellos, no en sf, 

por el hecho de ser jóvenes inexpertos, sino, porque el hecho de 

ser joven se asocia con el hecho de ser irres!)onsable y ser incE,_ 

·paz de cumplir con responsabilidades. 

Algo que el joven estudiante siente como uno de sus principales 

problemas es la incomprensión familiar y la falta de comunicación 
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Lo que ellos piensan contribuye a su desorientación y desinform!!_ 

ción a nivel personal y social 

Ya. que es una juventud que en gran medida ha recibido influencia 

de la televisión comercial, considera a la moda en el vestir tal 

y como lo propone dicho medio, como algo natural, necesario, e 

indispensable para sentirse integrado a la sociedad e identificado 

·. con otros jóvenes de su edad. 

Para el joven estudiante el ser televidente asiduo es algo muy n_!! 

tural, ·en su forma de ser y de vivir, pues la televisión, podría 

decirse que ha crecido paralelamente con ellos. 

Son poco expresivos y no. le dan mucha importancia al hecho de 

que si debiera o nó darse oportunidad a los jóvenes de manifestar 

sus ideas en torno a la televisiáJ o a través de ella Están aco.2_ 

tumbrados a ser receptores de mensajes y nunca a ser emisores 

Para ellos es muy natural recibir mensajes, sin oponer resistencia 

pues la forma o manera de ser elaborados éstos nunca ha sido de 

su incumbencia ni ha requerido su opinión y P.articlpación directa. 
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2.3 Concepto que maneja .el Estado para definir a la juventud. 

"El CREA (Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la 
Juventud) es el primer órgano gubernamental para la atención de 
la juventud,. surge a partir de 1950 en ese entonces, el Instituto 
Nacional de la Juventud Mexicana INJUVE, en el transcurso de 
30 años, sufre transformaciones para convertirse, después, en 
menos de cinco años, en una nueva estructura cuyas atribuciones 
son entre otras cosas: apoyar al gobierno en el diseño de políti
cas juveniles, propiciar el desarrollo de actividades y programas 
para jóvenes, realizar programas específicos cuando el caso lo 
requiera, impulsar al conocimiento de la condición y los proble 
mas de la juventud. La mayor atribución del CREA es asesorar 
al gobierno de la república en material juvenil, io que lleva al 
CREA a realizar una serie de acciones de investigación, análisis 
y diseibs programáticos que faciliten la comprensión del fenómeno 
juvenil, su diagnóstico y el planteamiento de las estrategias para 
su solución" 2CT 

"_El concepto que ma manejado el CREA hasta el momento, se pu~ 

de decir, que es un concepto operativo, porque está estructurado 

en base a criterios cronológicos, por lo que su sujeto de atención 

o sea los jóvenes están considerados la población que se encuentra 

* entre los 12 y los 29 años" . 

Las razones para hacer esta consideración fueron: para el nivel 

mismo se tomó en cuenta que la Institución antecedente de aterr· 

cion a la población de niños es el D. I. F .. (Desarrol,lo Integral de 

(20) 

* 

Memoria del Seminario Internacional de Investigación. . ... 
p. 14 

Pérez Islas José r. ntonio, Director del Centro de Estudios 
sobre la Juventud, agosto de 1984. 
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la Familia) y el D.I.F. deja de prestar sus servicios hasta los 

doce años, entonces de los doce años en adelante la población qu~ 

da desatendida. El. criterio máximo de 29 años, se tomó un poco 

en cuenta, porque, se puede decir que las diferentes formas de 

vivir la juventud terminan alrededor de los 29 años, algunos ter

minarán antes, algunos concluirán después. De alguna manera . 

. con este criterio tan amplio, mal que bien se puede abarcan a la 

población. Sin embargo, en el Centro de Estudios sobre la j uve!! 

tud se intenta rescatar un concepto más categorial sobre lo que 

es la juventud, un concepto con carácter más concreto, más cer

cano a la realidad que vivimos. 

Se puede decir que de alguna manera, la juventud, es una instan

cia o una categoría social generada por la modernidad, básicamente 

a raíz de la Industrialización. La juventud fue generada cuando se 

hizo necesario, establecer una nueva institución que se encargara 

especfücamente de educar a los jóvenes para la producción, éste 

es el caso de la escuela. La escuela, es el primer ámbito donde 

se posibilita que un sector de la población se dedique únicamente 

a formarse. Al mismo tiempo la escuela le brinda la oportunidad 
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a los jóvenes de .tener contacto con similares de edad y expec!:!!_ 

tivas, de alguna manera, esto genera la categoría masiva y juve!l 

tud. • · 

• Pérez Islas José Antonio, entrevista, Director del Centro de . 
Estudios sobre la Juventud. 
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2. 4 Los problemas de los jóvenes según diversas opiniones. 

Leopoldo Gutiérrez, Profesor de Comunicacion de la Facultad de 

Ciencias Polfticas y Sociales de la UNAM: 

E'l principal problema del joven en la actualidad, es ser un joven 

educado por la televisión, de ahí viene la falta de empleo por fa_! 

ta de capacidad, porque se han educado en la televisión, ademas, 

que, les afecta la crisis economica, social y polftica que aqueja a 

todo el pafs, pero ellos inducidos al consumismo tienen grandes ca 

rencias, no pueden satisfacer sus anhelos, que son los que les han 

creado. 

Ruben Arellano, Presidente de Tribuna Nacional: Los Jóvenes de 

las grandes urbes padecen desimegración familiar, drogadicción, 

pandillerismo, incomprension y falta de canales para expresarse 

y contrastes del medio, principalmente. 

Roberto Zamarripa, Responsable de la Comisión Nacional Juvenil 

del PSUM: La grave situacion social que vivimos que se ha ido 

agudizando, afecta a todo el mundo, pero de manera especial al 

joven, ya que este tiene necesidad de satisface_r su aprendizaje 

el cual se vuelve cada dfa mas limitado y no sólo eso su acceso 

al empleo es tambii§n cada dfa m1'.ls limitado, lo que hace que 
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siga siendo dependiente de la familia, de la escuela, de la soci~ 

dad. El joven no puede definir por sí mismo sus problemas, su 

ideología es decir su manera de ser siempre es limitada por que 

es dependiente. 

Por otro lado, no son los mismos problemas los de un joven cat!!. 

pesino, que los de un joven obrero, pero la incertidumbre y la 

limitación de derechos políticos los viven todos los jóvenes, por 

ejemplo en la familia por tradición las decisiones las toman los 

padres y· -en la sociedad esto se reproduce ya que los jóvenes e~ 

tlin estrictamente para aprender, la función del joven es de rel~ 

vq, la juventud aporta a la sociedad elementos nuevos. 

Algunos otros problemas de los jóvenes son: hostigamiento polici'!_ 

co, porque te ven chavo te quieren sacar dinero; la delincuencia 

es una respuesta a una situación económica desfavorable, la gente 

roba porque no tiene; no hay lugares donde los chavos puedan d~ 

sarrollarse, convivir. El alcoholismo es algo donde la propagag 

da tiene mucho que ver, es considerado e=óneamente como un 

problema emocional. La drogadicción es un problema más común. 

entre jóvenes pobres, desempleados. Es muy diferente la drog!! 

dicción y la marihuana, los chavos que inhalan cemento lo hacen 
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para quitarse el hambre porque no tienen dinero. La marihuana 

es un problema de opción individual, debe ser respetado, ·si no 

tienes satisfactores tendrás que recurrir a eso.* 

Froylán M. López Narváez, Profesor de Comunicación eri la Fa

cultad de Ciencias Polfticas y Sociales de la UNAM: Los jóvenes 

padecen ignorancia política, que quiere decir ignorancia cívica, 

que quiere decir no saber las razones de su ser, de su existen

cia, por lo tanto a partir de esta fgnorancia, su manipulación y 

discriminación son las principales constantes. El principal pro

blema es la enajenación la cual deriva de su inconsciencia de ed_!! 

cación, de su poca conciencia de sus relaciones humanas. 

José Antonio Pérez Islas, Director del Centro de Estudios sobre 

la Juventud: La problemática es muy amplia, sería muy atrevido 

hablar de problemas así en general, pero dada la situación por la 

que atraviesa el país, uno de los problemas fundamentales es el 

empleo, porque la nueva fue=a de trabajo, donde están los jóve

nes es una mano de obra que se incorpora al empleo sin capaci

dad adecuada, sin experiencia, con un nivel de escolaridad muy 

* Zamarripa, Roberto 
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. bajo, sin embargo, habría que hacer diferenciación del problema 

por grupos sociales, ya que no es la misma problemática la del 

joven profesional, que la del joven con educación primaria o los 

que no tienen educación. 

El joven desea tener participación política y no la tiene éstos dos 

serían los dos grandes problemas circundar.los por una serie de 

otros problemas: la comercialización de consumo, la cuestión 

de la salud, la farmacodependencia, la violencia, etc. "' 

. Miguel Alemán Velasco, Vicepresidente Ejecutivo de TELEVISA: 

Lo:J .principales problemas que afectan a los jóvenes son: La el!! 

turización y la politizaci6n, pero para poder politizar a los jóv~ 

·nes se requieren de muchos años, muchos partidos políticos qui-

sieran que por obra y magia de la televisión, el joven se politi-

zara en unos cuantos segundos. México necesita profundizar 

más en los problemas y hacer al joven conocer mejor su país, 

su historia, pues el joven mexicano no conoce su historia para 

poder decidir si es bueno o malo lo que sucedió, y en caso de 

ser malo hacer que no se repita . 

* Pérez Islas, José Antonio, 
sobre la Juventud. 

Director del Centro de Estudios 
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Mónica Mariscal, Excoordinadora de Producción. de la Barra Juve

nil de Canal 13: El joven tiene necesidad de expresión, necesidad 

de decidir lo que siente, pero nadie lo toma en serio, el joven es 

ciudadano de tercera, ni siquiera de segunda, por ejemplo: cuan-

do llega un grupo de jóvenes a un restaurante, es a los últimos que 

se les da la mesa aún cuando hayan llegado antes,. se les ve co-

mo agresores, invasores, metiches, absurdos seres que están ah[ 

dando lata, más bien hay que evitarlos, esa es la sensación no 

son escuchados, son ciudadanos de tercera desgraciadamente ya 

que los de segunda somos las mujeres, el joven en pocas palabras 

es subestimado. 

Ethel Krauze, jo_ven escritora y conductora del Programa "De ca 

ra al futuro": Los principales problemas de los jóvenes estudia_g 

tes del Distrito Federal son: La impreparación, la incultura y la 

ignorancia, añadido a eso al joven le toca ':'ivir una de las etapas 

de crisis más pesadas donde hay carestía, desempleo, etc. 

Q> 

2 . 4 .1 Los principales problemas de los jóvenes de manera 

más particular. 

Alcoholismo 

"El alcoholismo, es una forma de farmacodependencia que tiene 
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su origen en las edad~s juveniles, aunque su crisis y desenlace 

se produzca la mayorfa de veces en la edad adulta. En un as 

pecto cualitativo, el alcoholismo aparece como relevante al en -

contrarse como uno de los factores que incrementan los hechos 

violentos, tal es el caso de los homicidios y accidentes" 22 

"Cada año se Incorporan al alcoholismo cerca de 80, 000 jóvenes 

en el Distrito Federal (Investigadores de la UNAM, ISSSTE, IMSS 

y SSA). La Dirección de Servicios Médicos de la UNAM, nos di-

ce que existen cerca de 30,000 alcoholizados entre sus estudian-

tes" 23 

Asimismo Sergio Hidalgo considera que: Existen tres causas im--

portantes en el alcoholismo: 1) Factores fisiológicos, 2) Factores 

Psicológicos y 3) Factores sociológicos, éste último en los paf ses 

con incremento notorio del alcoholismo, es el que juega la parte 

más importante. 

Numerosos estudios, han servido para señalar algunos .hechos que 

indudablemente hacen pensar en la importancia que sobre la inci-

dencia y la ausencia del alcoholismo, entre los diferentes grupos 

(22) 
(23) 

Reuniones Preparatorias de Consulta ... Feb. 83, CREA 
Lammoglia Ruiz Ernesto, "Un punto de vista médico ... :• 
en memoria del ciclo de mesas redondas, agosto de 1983, p. 
432. 
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sociales, regiones y naciones juegan Jos medios de comunicación 

masiva,· principalmente la radio y la televisión. Fn general las 

investigaciones más dignas de crédito demuestran que en Jos paf-

ses con menor nCJmero de alcohólicos, la radio y la television 

han influido en la sociedad para que esta considere al alcohol con 

ciertas caracterfsticas. 24 

Farmacodependencia 

Los diversos factores que acompañan a la farmacodependencia son 

principalmente: desintegración familiar, escasas posibilidades de 

participación social y polftica, dificultades de satisfacer las ne-

cesidades basicas ya sea por la carencia de empleo o por alguna 

otra causa. Por Jo que la farmacodependencia debe ubicarse, co-

mo manifestación de conflictos sociales y familiares principalmente. 

Desempleo 

Guillermo Rivera considera que el proceso de juventud iniciado en 

la familia y formalizado en la escuela sólO adquiere .su plena sig-

nificaci6n en la incorporacion de la actividad economica. Fl 

(24) Hidalgo Ramírez Sergio, Memoria del Ciclo ae Mesas, 
p. 444-446 
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mercado de trabajo se convierte de esta manera en el espacio do.!! 

de no sóh se realiza el acceso al mundo adulto, sino su posterior 

Jugar en la estratificación social. Fn condiciones de crisis econó-

mica, la escuela tiende a convertirse en un mecanismo para amor-

tiguar· el efecto de la presión masiva de los jóvenes que buscan 

incorporarse al empleo y que encuentran un mercado de trabajo 

insuficiente para absorber.los. Las dificultades de acceso al em-

pleo se convierten asr en condicionantes del_ lugar subordinado que 

ocupa la juventud en la jerarquía social, ampliando su período de 

transición hacía la edad adulta, al no poder cumplí r las exigencias 

que c:onvencionalmente exigen la madurez social como son: la inde-

pendencia económica y la plena participación en la vida social. 

A pesar de los bajos niveles educacionales de la población en g~ 

nera1, los grupos juveniles aún con niveles elevados tienen düicuj 

tades para· ser absorbidos por el mercado de trabajo. La incor-

poración de jóvenes a la actividHd productiva esta condicionada 

por la tasa global de empleo, su incorporación dependera de la 

existencia de características como la edad, el origen social, la 

escolaridad y la FXPFRIFNCIA. Concretamente la experiencia 

laboral y la posesión de conocimientos especrficos para· el ejerci

cio de determinados puestos y cuando buscan su primer trabajo. 
26 

(26) Rivera Guillermo, Memoria del Ciclo de ...... p. 34 
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Por otro lado Homero Butrón nos dice: la mAs apremiante necesi

dad d.e los jóvenes es el empleo y no 10 hay; según datos de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto apenas el 15% de 18. 5 

millones de jóvenes en ed.ad de trabajar tienen un empleo estable. 

Según el CREA alrededor de un millón de jóvenes busca cada año 

integrarse a la fuerza de trabajo, sin que el aparato productivo 

pueda absorberlos. Un crrculo vicioso: ante el deterioro econo--

mico familiar los jóvenes se ven obligados a dejar los estudios e 

incorporarse a alguna actividad remunerada, con merma de su 

formación pero al querer ingresar en el mercado de trabajo su 

empleo -si lo obtiene- es inestable y mal pagado por falta de 
27 

preparación y de título académico. 

Pandillerismo y delincuencia 

"La delincuencia juvenil se ha incrementado en un 300% en los ú.!. 

timos 20 meses: La delincuencia y el pandilleri.smo se encuen--

eran estrechamente relacionadas con la problematica laboral y 

económica,· así como al alcoholismo, a la desintegración familiar 

* y a la miseria afectiva entre otros" 

(27) Campa Butrón Homero, "En el año de la juventud" en Proceso,· 
No. 429, p. 20 

* Ibídem. 
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Ya que existen varios tipos de delincuencia mismos que no hacen 

distinciones en edad,· sexos o clases sociales, citaremos la.clasi-

ficaci6n que se presentó durante una reunión sobre "Readaptación 

Social" que llevó a cabo la Delegación Miguel Hidalgo. 

Fl sicólogo Jorge H. Arzate catalogó a los delincuentes juveniles 

del' Distrito Federal en seis grupos: 

1) Fl pandillero organizado: se caracteriza por operar en gru

pos constituidos. 

2) Fl pandillero ladrón: es el que incurre en delito contra la 

_propiedad ajena. 

3) Fl pandillero pendenciero: es el que se dedica a las peleas 

callejeras. 

4) Fl pandillero ocasional que de vez en cuando participa en 

riñas y eventualmente comete robos o vejaciones. 

5) El delincuente casual, no pandillero, adolescente que come-

te delitos sin pertenecer a ninguna pandilla; y 

6) El delincuente psicópata, quien comete actos delictivos de .. 
cara.cter individual y casi siempre graves. 
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Como solución el sicólogo propuso una serie de medidas encamin~ 

das a mejorar el medio de vida del adolescente, a detectar pasi-

bles srntomas patológicos en los jóvenes y canalizar las inquietu

des y expectativas de los grupos me::liante· vras legales y validas. 28 

Incomprensión Familiar. 

·Jóvenes y familia. Los conflictos entre los jóvenes y la institu--

ción familiar adquieren especial relevancia en la d~ada de los 

cincuentas, cuando la protesta juvenil por la forma de vida, los 

hl1bitos, los valores y las costumbres sociales vigentes. Al inte-

rior de este conflicto el grupo familiar se convierte en el núcleo 

social más inmediato y sensible al descontento juvenil. La sor--

presa que genera esta protesta en las estructuras familiares asr 

como la incapacidad para entender y atender las demandas de los 

jóvenes lleva a responder inadecuadamente manifestándose de dif~ 

rentes formas entre las que se encuentran el paternalismo, el au

toritarismo y la complascencia. 29 

(28) Fxcélsior, 18 de septiembre de 1984. p. 4-A par Nidia Marrn 
(29) D::>cumento recopilador •.•.. Crea, p. 26 
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Desorientaci6n, desinformación y represión sexual. 

Consideramos que el joven en la actualidad desconoce casr por 

completo su sexualidad y por tanto el posible ejercicto satisfacto

rio de esta. Al desconocer s'u cuerpo, desconoce sus deseos, ig

nora lo que realmente signüica aunque recibe por distintos medios 

mensajes que perturban o fascinan su sexualidad. Todavra hay 

mucho miedo porque no los recibe de manera estructurada y co- -

recta, m!is bien deformada. Nu se le otorga una educación se-

xual, pues la sexualidad es considerada como algo que debe ha-

blarse en voz baja que no debe mencionarse a los padres o a cuig 

quier adulto. E's un tema que difrcilmeme ocupa un lugar dentro 

de la educación formal, es un tabú, por lo que el joven se ve or.!_ 

liado a conocerla de manera oculta, Jo que resulta la mayoría de 

l!!s veces nocivo para la salud mental y física del joven. 

Un especialista del tema expresa: 

La educación sexual goza de muy mala reputación todavfa en nue~ 

tros dfas, esta mala reputación se origina fundamentalmaJte en el 

descubrimiento que del manejo del sexo como elemento publicitario 

de consumismo y mercadotecnia hicieron los prototipos de la 
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sociedad capitalista de consumo. A lo anterior se agrega la fuene 

carga emocional provocada por mitos y tabúes ancestrales en nues-

tras sociedades que han determinado históricamente que la sexuali-

dad se encuentre envuelta en gruesos mantos de "ética, pecado, 

moralidad", tambiién es causa de lo anterior el desconocimiento 

d lo l é . . if" 30 e que e t rm1no s1gn 1ca. 

Asimismo, el individuo se encuentra presionado, reprimido y a--

trapado en su sexualidad por toda la estructura ideológica que cog 

figura la familia, la educación, la religión y la sociedad en gene-

ral. El camino que deberé seguir el maestro y todo educador se-

xual, es el de educar .basado en hechos cient!Iicos y analizando la 

sexualidad humana en su contexto biopsicosocial. Es asr como por 

un lado deberé analizarse cada uno de los fenómenos de la sexuali-

dad humana, proporcionando objetivamente tanto los aspectos pote!!_ 

cialmente beneficiosos,· dañinos o de ambos tipos, que el ejercicio 

de la sexualidad conlleva. 31 

Bajo nivel educativo, impreparación. 

"La educación con creciente demanda y necesidades de escolaridad 

(30) 
(31) 

Alvarez Gayou, Juan Luis, Elementos de sexologfa, p. 3 
lbid.,· p. 4 
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es incapaz de atender y dar respuesta. Se cierran las puertas 

para Jos j6venes aspirantes; la escuela no prepara adecuadamente 

a su fuerza de trabajo; las necesidades productivas no se satisfa-

cen, Jos contentdos y programas son obsoletos y no incorporan 

oportunamente Jos avances del conocimiento h•_1mano en todas sus 

a.reas. Fl sistema educativo ha perdido reproductor de las desi-

gualdades y de los desequilibrios de nuestro pats; dupli.cidad, frag-

mentación, tncompatibihdades, anacronismos, burocratización, ba-

jos rendimientos escolares caracterizan ert re otros a la cns1s 

educativa. Retrasada respecto a la cie1c1a y la sociedad, lncapa;,: 

de enfrentar una fuente pródiga de expectativas que pronto se trans 

forman en las tristes desilusiones de la juventud mex1cana" 32 

Enajenación de los medios de comunicación. 

Al joven por medio de la telev1sion y de la radio se le orienta no 

solo al consumo económico, social o polrttco de patrones pertenen-

cientes a culturas extranjeras, sino q..ie, ademas se le intenta de~ 

politizar y desconcientizar para hacerlo mns fAcilmente manipula

ble. 33 

(32) 
(33) 

Zamarripa Roberto, Ciclo de mesas ....... p. 81 y 82 
Ruiz Rodríguez Paloma, "Televisión y juventud" ponencia pr~ 

. sentada en el Foro Nacional: Medios de comunicación ...• p.2 
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Si entendemos la enajenación como sobre todo "una pérdida de 

conciencia; que aparece por efecto de determinadas circunsancias 

y mecanlsmos" 34 cuando nos referirnos a la enajenación de Jos 

medios de comunicación,· nos referirnos al alejamiento del joven 

de su realidad de su propio ser, de sus verdaderas inquietudes; ya 

que las que posee han sido en su gran mayorfa reubicadas o intro

yectadas por la industria del consumo. Se le motiva a adoptar in

quietudes que no siempre expresa de manera natural sus deseos y 

sus expectativas. 

En cuanto a la represión y poca confianza por parte de Jos adul-

tos; entendamos que el joven en la gran rnayorfa de los casos es 

reprimido por los adultos en cuanto a su forma de ser,' de com-

portarse; de vestirse de hablar y hasta de pensar, el joven muy 

pocas veces tiene oportunidad de expresar sus deseos; sus inquie

tudes sus necesidades y hasta su forma de ser sin ser reprimido. 

o censurado. 

Afirma al respecto José Carreño Carl6n con mucha razón; so{l 

pocos Jos jóvenes que hácen planteamientos para su atención,· lo 

hacen los mayores a su modo,· cuando piden rnAs vigilancia contra 

(34) Bartra Roger, Breve diccionario de sociologfa ••••• ·p. 66 

101. 



.. 

el pandillerismo, _la violencia sexual, la delincuencia juvenil, la 

drogadicción, el alcoh.Olismo. Los mAs constructivos solicitan eÉ!. 

cuelas,' canchas deponivas y empleos para sus hijos. Pero no 

estos directamente y es que la condición del joven no siempre ha 

tenido, ni tiene siempre status. 35 

2.5 Concepto de juventud manejado por TELFVISA. 

Para referirnos a este punto de manera precisa, se consideró in-

dispensable solicitar el punto de vista de los responsables: 

Miguel AlemAn expresó que el concepto de juventud que maneja 

TELÉVISA, se encuentra basado en la propia juventud, es decir, 

en creer en la juventud, en saber que es responsable y que lo que 

necesita es aprender r!'.lpidarnente y aprender algo, que le se:t útil 

y provechoso para poder ser libre e independiente, asr como para 

poder ser mAs eficiente cada día. Al adquirir nuevos conocimie.!!. 

tos en la lucha de la vida, se va a defender mejor, ya que va a 

tener mns armas, asr, como va a saber que no vive sólo, sino 

que vive en un mundo de competencia. 

(35) Carreño Carl6n Jos~.· ciclo de mesas..... • • p. 125 
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La televisión juega un papel muy importante porque Por medio de 

la televisión va a conocer otros parses, otras costumbres y es JQ 

gico que no se va a contaminar, sino que, va a tomar lo que cree 

que es bueno, lo que sirve, para utilizarlo en la vida. La televi

sión considera, que asr, el joven no va a depender de otros que le 

digan cómo y por donde, sino que, el se va a formar un concepto 

.claro de lo que le conviene, ya que la televisión no es una caja 

idiota como algunos intelectuales la consideran, sino, que, es una 

caja que le puede dar al público información, y el público que no 

es tonto va a deshechar lo que es malo o lo que no le conviene. 

El niño y el joven tienen una velocidad mris rApida que la nuestra pa

ra captar, asimilar y pensar las cosas, piensan més répido, por tanto 

comprenden mucho mejor un problema y lo simplifican pero son muy 

superficiales, participan poco. 

"El joven debiera no reaccionar tan répidamente a la comunicación ya 

que por est;o es una generación mlis de imagen que de otra cosa, al JQ. 

ven ya no le interesan tanto las cosas en sr, sino su utilidad, por tanto 

hay que decirle cosas útiles, précticas, hay que decirle que hay un fu

turo en el conocimiento, hay que decirle lo último que existe en el 

mundo,· presentarle un universo"36 

(36) Alem!lll Velasco, Miguel, entrevista 
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2. S. l Concepto de juventud manejado por la televisión estatal. 

Canal 13: El concepto de juventud aqur citado corresponde al concepto 

que se manej6 en la elaboraci6n de la Barra Juvenil en 1983 ya que fue 

la información mAs precisa que se logró obtener al respecto. 

Mónica Mariscal en el momento de entrevistarla, nos dijo que: 

Canal 13 en este momento, ya no maneja desgraciadamente ninglln co_!! 

cepto, pero el concepto que se manej6 para el diseño de la programa

ción fue: El joven es valioso, el joven es inteligente, es un muchacho 

lleno de p0tencialidades, de motivaciones, que tiene la necesidad de 

expresarse de alguna manera, y al mismo tiempo de ser escuchado. El 

joven cuando es joven tiene cierto tipo de inquietudes, cierto tipo de i_!! 

tereses especfficos de la juventud. 

F.l joven generalmente estA en una etapa muy diffcil, ·ya que por éjef!!. 

plo a nivel psicológico se estri encontrando a sr mismo, tiene el reto 

de afianzar su personalidad, es por eso que el joven, es muchas veces 

quizAs conflictivo, agresivo, tiene siempre un esprritu crftico muy va- . 

lido y muy importante, pero le falta muchas veces la parte constructiva," 

ya q..¡e estA en un momento de medir lo que es él y el resto del mundo, 

afianzar lo que es su posici6n en el resto del mundo. Es una etapa in

termedia para lograr lo que se puede llamar madurez ésta no es nece

sariamente una cuestión de edad cronológica. Hay gentes que pueden 
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ser j6venes toda su vida por mantener ese espíritu de autoconfir

maci6n," ei ser maduro implica. conocer tus limitaciones. La juve.!!. 
. 37 

tud es una etapa un modo de ser en un momento dado, 

Canal 11 ve al joven dentro del contexto nacional como el 70% de 

la poblaci6n. El joven es un público cautivo,· gran consumista,· 

mercado potencial para el consumismo, potencial de rebeklra,· es 

·tota1-nente manipulable, de ahf la importancia de canal 11 por col!! 

batir los mensajes enajenantes que maneja Televisa. 

2.5.2 Los jóvenes y la televisión. 

"La televisi6n en méxico inicia sus transmisores en los años cua 

renta aproximadamente, por lo que podemos decir que los jóvenes 

de 30 años y menos han nacido en un momento histórico diferente 

que tienen grandes repercusiones sociales e intelectuales. Estos 

jóvenes de hoy,· las generaciones formadas por la televisión han 

incorporado a su manera de concebir el mundo,· m~ imágenes,· va 

lores,· actitudes,· patrones de conducta,· etc, que toman de este m~ 

dio, Los j6venes de hoy han integrado la televisión a su vida co--

tidiana; son expertos de ella,·_esto significa que aesde temprana 

edad el individuo aprende los códigos y convenciones del medio tele 

visivo" 38 

(37) Mariscal M6nica," entrevista del 9 de noviembre de 1984, 
(38) Duran Loera Ignacio," memoria del ciclo ...... p. 346 y 347 
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"La comunicaci6n es una necesidad social, producto de la misma so
ciedad,' cuya función consiste en la difusión, expresión y compren--
si6n del' conocimiento de .bs hombres en la sociedad. La comunica
ción como factor de unidad y continuidad permite un proceso de interac
ci6n social entre los diferentes grupos o conglomerados humanos. Debi
do a los avances cientliicos y tecno16gicos, la comunicación alcanza ma
yores sectores de la población a trav~s de los llamados medios de comu 
nicación (!v'..ASS MEDIA) prensa, radio, televisión, cte. esta posibilidad 
de düundir los mensajes a grandes capas de la población, produjo el 
fenómeno que se ha denominado cultura de masas. La juventud se 
incorpora a la cultura de masas como protagonista y espectador de 
~ta. No obstante la comunicación ha perdido su objetivo principal 
de informar y orientar ya que a pesar de que la sociedad civil le-
gitfma la participación en la comunicación en cuestión informativa 
ya que los medios de comunicación han promovido un consumo cultu 
ral, cosmopolita y trasnacional; es decir el diálogo social ha dismG 
nuido reforzlindose los polos de emisión y el carácter mercantil del 
modelo d~ comunicación, de tal suerte, que es evidente la suplanta-
ción de la cultura de acuerdo a intereses privados en contra de nues 
tra cultura nacional. Es necesario señalar, que es a medidados de -
la d~ada de los cincuentas cuando surgen expresiones culturales pro 
pias de la juventud y los medios de comunicación descubren en los -
jóvenes un mercado en potencia hasta entonces ignorado, de tal for
ma que es entonces cuando se emiten mensajes juveniles especializa 
dos" 39 -

Opiniones sobre la televisión dirigida a Jos jóvenes del Distrito F ed~ 
ral: 

Respecto ~ este punto especrfico Mónica Mariscal; excoordinadora de 

producción de la Barra Juvenil de canal 13 dice: Hay programas 

de televisa en donde se reafirma que Jos jóvenes son punta 

de idiotas," Televisa diseña que el joven tiene que ser una copia 

(39) D::>cumento recopilador de las Reuniones preparatorias •••• CREA 
p. 40 
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de un joven noneamericano,· que estli sometido a ser rockanrolero 

o timbirichero o cualquier galancito que copia a cualquier otro, de 

cualquier otro pars. Presenta al joven como un joven frívolo por 

.que,· ¿para qué piensa? mejor que no piense, si piensa es una tr!!: 

gedia. En Jos programas para jóvenes en Televisión se sientan 

tres o cuatro viejos que se roban todo el programa y limitan a los 

jóvenes a realizar solamente preguntas, 

Ethel Krauze, joven escritora y conductora del programa "De ca

ra al futuro" (coproducción de canal 11_ -CREA). La televisión C.Q 

mercial sr maneja programas para la juventud, sí maneja un me!:!_. 

saje, de que existe el mensaje existe, aunque ese rre nsaje es cri

ticable. La. televisión del Estado hasta tiace poco més de un año, 

podrfamos decir que no manejaba programas para jóvenes, no es

toy hablando de un programa en especial, sino de una barra, de 

todo un sistema de programación donde se incluyera la participa

ción de los jóvenes. Eso no existía, empezó a existir hace mi:is 

de un año. 

Los programas que si han existido, desde hace tiempo ·y se si--· 

guen manejando en la televisión comercial para jóvenes, son pro

gramas que mandan mensajes desnacionallzadores,· despolitizantes 
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en _donde se muestra la imagen del joven como un bobo que rre y 

canta a todas horas,· que necesita sacar positivamente su energ[a 

vital y la mejor manera de sacar positivamente según ellos esa 

energra es bailando en una discoteque y haciendo pirua:as con Jos 

pies y con el cuerpo, ésto anula toda posibilidad de conciencia 

crCtica en Jos jóvenes. La televisión del Estado por su pane inag 

guró hace mas de un año algunas barras para jóvenes tanto en el 

canal 11 como en el 13, pero el canal 13 no ha encontrado todavra 

la manera adecuada de proponer a Jos jóvenes un mensaje, hasta 

donde yo he visto. 

Leopo.k:lo Gutil!rrez, Profesor de la Facultad de Ciencias Polrticas 

y Sociales de la UNAM," opina: La mayor parte de los programas 

de televisión," precisamente est~ dirigidos a· los jóvenes pero con 

un patrón que les impiede tomar conciencia de su realidad a base 

de una programación muy corriente, muy superficial,· muchos prQ 

gramas no son para jóvenes sino para retrasados mentales, porque 

no hay ni una pizca de cultura, ni en el que lo dirige, ni en el 

que Jo hace, ni en los que participan; es la vulgaridad misma, 

atropelhs al lenguaje, al buen gusto; a las buenas costunb res; y 

a la cultura misma, es muy pobre. La vida nacional en televi-

sión no se toca, parE'Ciera que estuviera prohibida,· la televisión 
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tiene como primordial objetivo impulsar consumos suferfluos,' .des

de ropa, bebidas, alimentos, cosm~ticos, cigarros, etc, con grandes 

dosis de manipulación que llevan al uso de determinados productos 

que supuestfil'.1ente mejorarAn al status social de los jóvenes. La 

televisión del Fstado no cuerita con ellos de hecho, porque no lo 

ven. Hecha bAsicamente a base de series inglesas para adultos y· 

.Programas en donde la mayor parte de su programación es dar el~ 

ses como en la escuela, ahr se ve inc.h.!sive la falta de cultura de 

los que hacen la programación cultural. Los canales oficiales se 

hari empeñado en una competencia absurda con la televisión privada 

en la que llevan todas las de perder, en lugar de asumir su obliga

ción de mejorar la cultura popular. 

Jos~ Antonio Pérez Islas, Director del Centro de Estudios sobre la 

Juventud: Hablando de términos reales, concretamanete la televi-

sión mexicana por su mensaje y por su estructura se puede dividir 

en televisión netamente comercial y en la televisión que intenta lo

grar una televisión cultural, La televisión comercial les era a Jos 

jóvenes nuevas expectativas,· que en la gran mayoría d.e veces no 

responden a su realidad, se les da a las inquietudes originales un 

contexto comercial. Se maneja al joven, o a lo joven como un 
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valor al que todos aspiran, oouJros; viejos y hasta los propios jó

venes. En· cuanto a la televisión de canal 11 y 13 se puede decir 

que es una televisión dirigida a jóvenes con estudios,· los intentos 

que ha venido haciendo el Estado como intentos son b~nos; le fa.!_ 

ta ~a técnica cosa que Televisá maneja muy bien para lograr·un 

mecanismo en donde la realidad sea captar la atención de un póbJ!. 

co que esttl potencialmente dispuesto a la atención. La cultura que 

se dtl a través de estos canales es elitista; no para los jóvenes de 

escasos recursos y escasa preparación. 

Roberto Zarnarripa, · Coordinador Juvenil del PSUM: La televisión 

privada ha tenido la capacidad de absorber las inquietudes .legt'ti

mas; reales para deformarlas y convertirlas en aspiraciones de 

consumo e individualismo. 

Froy!An M. López Narvliez, Profesor de la Facultad de Ciencias 

Polfticas y Sociales de la UNAM: Deliberadane nte los programa

dores declaran que es para .los jóvenes; pero habrra que hacer una 

afirmación puntual. De hecho podrra decirse que hay dos progra

maciones que van dirigidas a ellos; una,· es los especl'ficos y otra, 

la mil.a basta; .los programas musicales vespertinos y los d~rtes. 

La clientela fundamental la audiencia coman de estos programas 
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corresponde a un estereotipo de lo que debiera ser la juventud y 

de lo que les propone como valores y como conductas. Fn la te

levisión mercantil obviamente se les utiliza como consumidores; se 

ha encontrado qte ellos son buena clientela. 

Comunicaci6n Social CRFA: Fs un tanto complejo .lograr una de

finici6n de la televisión para j6venes ya que existe una gran ·Canti-

. dad de programas dirigidos a pablicos m1is extensos que el juvenil 

y que sin embargo lo abarcan: Fsto significa que aunque despier

ten el interés de ese sector, no necesariamente enfocan ni su pro

blemlitica especffica,' ni satisfacen sus expectativas de comunicaci6n. 

En todo caso los que pudieran resultar como programas o emisio-

nes de tipo juvenil ocupan reducidos espacios y tiempos y esta si

tuaci6n está presente tanto en la televisi6n privada como en la es

tatal.· Probablemente se debe a que aan no se ha comprendido en 

toda su importancia la integraci6n de Jos grupos j6venes como au

ténticos sectores producli vos y creativos en todos Jos renglones de 

la vida nacional. 
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CAPITULO 3 PROGRAMACION E'N TELEVISION DIRIGIDA PRINQ! 

PAL.MENTE A JOVENES; PRODUCIDA EN ME'XICO. 

3.1 TELEVISA 

3.1.1 Nelmero y porcentaje de programas a la semana del 

total global de la· programaci6n semanal que estli ~ 

rigido a j6venes, asr como tiempo de duraci6n y 

oorario. 

3.1.1.l 

1) 

2) 

3) 

4) 

Canal 2: 

Video Fxitos, transmitido de lunes a vie_! 

nes de 2:30 a 3:30 p.m. 

XE-TU, transmitido de lunes a vieirnes 

de 7:30 a 8:00 p.m. 

Cachan,. cachan ra ra, transmitido sema

nalmente Jos viernes de 8:00 a 8:30 p.m. 

Estrechas dé los Ochentas; se trasmite 

semanalmente Jos sAbados de 5:30 a 7:00 

p.m. (ante:tllormente de 4:00 a 5:30 P .• m.) 

Cuatro programas de un total de aproximadamente 36 

corresponden al: 11.113. 
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3.1.1.2 

1) 

Canal 4: 

La Hora Feliz, posteriormente ocupada 

por Seis en Punto·, diariamente de 6:00 a 

7:00 p.m. de lunes a viernes. 

Un programa, de un total de aproximadarll! nte 16 

equivale al 6. 253. 

3.1.1.3 

1) 

Canal 5: 

Video Rock, transmitido semanalmente, 

Jos viernes en dos emisiones, la primera 

de una hora de 7:00 a 8:00 p.m. y la se

gunda de cios horas de las 12: 30 a las 

· 2:30 a.mp. 

Un programa de un total de aproximadarne nte 60 

equivale al l.63. 

Canal 8: 3.1.1.4 

1) A toda música, transmitido semanalmente, -

Jos s!lllados de las 12:00 a la 1:30 de la 

noche (anteriormente de las 10:30 a las 

12 p.m.). 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Estudio 54. (Anteriorme:ite cada sébaclo 

de 11:00 a 2:00 p.m.) Actuahnente diari~ 

mente de lunes a viernes de 5:00 a 5:30 

p.m • . Y los s(lbaclos de 5:00 a 8:00 p.m. 

repetición de los fragmentos presentados 

en la semana. 

Video Cosmos. (Anteriormente cada srui2 

do de 5:300 a 9:30 p.m.) ;-\ctuahnente los 

sllliaclos de 8:00 a 12 p.m. y diariamente 

de lunes a viernes de 5:30 a 6:00 p.m. 

Tú a alguien le importas, diariamente de 

lunes a viernes de 6:00 a 6:30 p.m. 

Taller de Televisión, semanal, los slllia

dos de 1:00 ·a 2:00 p.m. (Anteriormente 

de 2:00, a 3:30 p.m.) 

Reporte Juvenil,· semanal, los sébados de 

10:00 a 10:30 a.m. (Anteriormente de 

10:00 a 11:00 a.m.). 

Seis programas de un total de aproximadamente 26," nos dan un 
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3.1.2 Temas elegidos con base en qué o partiendo de qué 

(Información proporcionada por los responsables de la 

televisión y productores). 

Miguel Alemful Velasco, Vicepresidente Ejecutivo de Televisa m.!!: 

nifiesta, que: Televisa estll consciente de que el promedio de 

edad en el Distrito Federal es de 25 años, principalmente muje

res por Jo que ha compuesto su programación fundamentalmente 

de programas de información, entretenimiento y educación. 

Se eligen bs temas y contenidos de los programas, justamente 

en base a los jóvenes. Televisa cuenta con un Instituto de Opi

nión Pública que en cierta forma patrocina aunque es independie11... 

te, la Fundación Cultural Televisa al mismo tiempo posee un sil!_ 

tema de investigación logfstica sobre todo el Valle de MéXico. 

Uno se nutre de la información de todos los medios y la otra 

hace investigaciones propias, directas, va a distintos lugares, 

hace preguntas, invita a participar a los jóvenes en parte de la 

idea de la programación. 

Ademlls el prom:!dio de edad en Televisa de Jos empleados entre 

técnicos y productores es de alrededor de 25 a 27 ai'ios, 
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solamente en las areas administrativas la edad ya sube de los 

30 aflos,' se encuentra entre 30 y 65 años,· pero las decisiones 

se toman en base a los productores. Aqur participan sobre todo 

mujeres, antes de 1968 no participaba la mujer en forma activa; 

sobre todo en noticiarios ni en otras cosas importantes de infor

mación. La base de nuestra programación la forma sobre todo 

la juventud del D. F. pjalli~ muy pronto se haga tener participa

ción a nivel regional y Jacal en toda la república,· pues la inquie

tud principal que tienen Jos jóvenes televidentes es que se les tome 

en cuenta; que es; Jo que esté tratando de haci:.r Televisa; que pu~ 

dan hablar,' que puedan participar,' que puedan sugerir,' pero para 

esto,· deben estar preparados y no Jo estlffi no saben escribir,· re

dactar; les gustan las frases; las poses, las declaraciones, lo su~ 

tantivo no les inquieta y eso ·es lo importante • 

.. Carla Estrada,' Productora Ejecutiva de XE-TU nos platica acerca 

del Programa XE-TU. 

XE-TU,' se inició,' como un programa para niños, es decir como 

si fuera un programa infantil," se hicieron como 5 pilotos,' se 

llamaba "Buenas Tardes",' pero no funcionaba porque se pasaba 
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de infantil,· y por tanto no cabra dentro del horario de las tres y 

media de la tarde," entonces fue cuando surgi6 la idea de hacer 

un programa juvenil; porque los niños tenran programas y los 

j6venes no tenraa ni un programa. Se comenzaron a hacer estu

dios, se pens6 en René Casados desde un principio, porque es un 

niño que estudi6 en la UNAM ·y en Victoria Ruffo y en los monos, 

los monos serla lo único infantil que tendrra el programa, porque 

todo lo dem§.s serra juvenil. Fmpezan1os a investigar, se hicie

ron reuniones con universitarios, con niños de prepas, ya que 8:!:!_ 

teriormente no habfa existido ningún programa para jóvenes, los 

j6venes tenran que meterse en programas de niños o en programas 

de adultos, entonces, era bien diffcil para cualquier persona eni

pezar un programa de j6venes, ¿ Qué era lo que tenras que hacer? 

pues hablar con los jóvenes ¿Qué te gusta, qué no te gusta de la 

televisi6n en base a los programas que hay? Todos decfan que 

no habfa un programa para ellos, ya que no habra programas en 

donde salieran gentes que fueran su tipo, se vistieran como ellos," 

no· hablaban como ellos, no habfa identificación. Entonces de en

trada si tú quieres, para hacer un programa tienes que dirigirlo 

a un sector, sobre eso basas tu programa. 
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Se hicieron,· cerca de 15 pilotos y ninguno funcionaba," entonces, 

fue cuando se ma:i6 la idea de los concursos," la idea no era sa

car al joven de un aprieto,· pero sr, que se divi.eniera aprendien

do un poquito y tuvieran un estfmulo ¿C6mo les vas a dar el estí

mulo? Pues en base de premios y de concursos (sic). 

Por otro lado, la idea del público en el estudio te hace ver vivo 

un programa,· te hace ver que no es n-e ntira, el público te da 

cierta veracid8d en lo que dices y en lo que haces. 

Fn los programas piloto se fueron c·ambiando cosas, pero los 

puppets, quedaron (títeres),· los puppets cabían dentro de una ca

bina de radio, que nadie sabe que es en vertdad de radia,· esto es 

porque la idea inicial del programa era que en una cabina de ra

dio se comenzaba a desarrollar un programa de radio en donde 

Jos j6venes participaban totalmente (sic) hablaban,· me gusta tal 

canci6n, no me gusta,· en donde les hacírn preguntas y ellos con

testaban, en donde llegaba el cantante y los saludaba, es decir 

toda la estructura del programa estaba dentro de un programa. de 

radio. La idea como que se deform6, sigue existiendo una cabina, 

que ya no se identifica como una cabina de radio. Supuestamente 

ellos eran los que w marcaban, ya est~ lista la iluminaci6n, 
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nosotros decimos comenzamos; entonces esa frase era réalrnente 

para comenzar; era como decir 5.4.3.2 ••••• la idea de radio es 

porque la radio es m(ls flkil de entender; de asumilar," no te cu~ 

ta trabajo nada; no ves nada y todo lo entiendes ¡imagínate! si 

hacfas un programa de radio en televisión," viendo lo que estlis 

oyendo. La idea de los monos. fue para meter a Jos niños al pro

grama. 

XE-TU lleva m{ls de dos años. pero diario son seis años, por de

cir algo de cantidad en pantalla. 

En la televisión tO tienes que usar la pantalla, no puedes enseñar 

diciendo 2+2 = 4 porque Jos nifios van en la mañana a la escuela 

que les harta, porque aparte de que fuiste a la escuela," de que te 

levantaste temprano; te regañaron,· tus amigos no te pelaron y te 

dejaron tlirea y aparte de eso vas a llegar a tu casa y en la tele

visión te van a decir 2+2 = 4," dices: no; mejor me salgo a jugar 

y no la veo; eso fue Jo que mlis trabajo nos costó ¿Cómo darle al 

niños," al muchacho tantita enseñanza sin que se diera cuenta?. Se 

la tienes que dar sin que se dé cuenta de que estA aprendiendo y 

"aprende también entre comillas" porque para que aprenda le tienes 
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que estar dice y dice las cosas una y otra y otra vez,· entonces Jo 

que nosotros hacemos,· es; metemos tantita informad.ón, pero muy 

diluida," tal vez se les pegue a dos de diez. 

Los lunes de XE-Tu,· es sueño posible, tienes que adivinar quien 

es el artista por medio de preguntas que se le hacen y preguntas 

que fil hace a Jos muchachos que van a concursar. 

Los martes, siempre ha sido canta, canta. Canta, canta salió de 

las juntas _que había con los niños, porque decían: oye por qué no 

hay un programa como esos de los aficionados, donde yo llego y 

canto.· Pero le bajarías el nivel al programa,· porque no es lo 

mismo ver a un cuate cantando toda una canción, que ver a cinco 

cantando un pedacito cada uno,· a o echarte a un cuate que no .canta," 

tres minutos,· definitivamente le cambias de canal. Se buscó dentro 

de Jo que ellos decían Jo que convenía para Lin programa de media 

hora. Entonces se decidió que el artista invitado trajera un pista," 

antes eran 10 niños pero uno decía A el otro decía E,· ahora son 

seis niños para que tengan oportunidad de cantar un pedacito y des

pués pasan a la final en donde cantan no los tres minutos," pero sí 

Ún minuto o minuro y medio a Jo mejor de repente te llegaban niñas 
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muy monas y muchachos muy guapos y con buena voz. pero de 20 

uno podra o te llegaba uno que de plano decras ¿Que bruto, que voz 

tiene? pero el cuate. no podra aparecer en pantalla. porque la tele

visión desgraciadamente es para la gente que puede aparecer en 

pantalla, que ti.ene buena imagen. 

Tuvimos que pensar en los concursos que no fueran tipo Pelayo pe

ro tenfas que pensar en un concurso donde el niño no se sintiera 

apenado, o sea que lo que hiciera, lo hiciera, seguro de sr para 

que no le dijeran que naco fuiste y participaste güacala (sic) sino 

que fuera distinto que dijeran: yo. yo quiero parti.cpar. 

El lunes nadie hace el ridfculo o ganas o pierdes. El martes a la 

gente que canta se le prepara. Ensayan el sllliado, ensayan el do

mingo, ensayan el lunes y el martes antes de presentar los; van a 

cantar unos mejor que otros pero nadie va a hacer el rtdrculo, a 

la mejor se ponen muy nerviosos y se les sale un gallo. se van a 

reir de él. pero pues pobrecito, son cosas que son asr, y ni modo, 

pero el concurso no est{i hecho para que hagan el ridículo, sino 

para que destaquen su presencia, su peinado y dem!l.s. 

Los miércoles son temas culturales, pero estan jugando con el te-· 

ma, por Jo pronto los niños que vienen al programa tienen que 
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estudiar el tema, son dos equipos y se dice que los dos equipos 

estudiaron el tema, van a ganar por suerte, no par tontos ni por 

listos, .los dos saben igual, si tú pierdes no es porque eres tonto, -

sino que simplemente no le atinaste a lo que estaba ahr. 

Los jueves es més o menos lo mismo, pero aqur se trata de adi

vinar canciones, ese programa en un principio nos costaba mucho 

trabajo, porque los muchachos oran pura música de rock o en in-

glés, entonces la intenéión era quitarle eso a la gente, para que no 

te de pena si te sugstan las canciones en español. Se trató de m~ 

ter música mexicana en los jóvenes sin que les diera pena. Por 

otro lado nos dimos cuenta que a base de estar platicando con los 

jóvenes, en grupos, por ejemplo: juntos cinco, decían que escucha 

ban grupos en inglés,- pero te jalabas a uno solito y le decías oye 

¿has oido la canción de Juan Gabriel o la de Josl! José, que dice ••• ? 

y decía ¡ha! sr es padrísima, teníamos que estarle sacando a la 

gente eso que traía adentro y ¿Por qué les daba pena? porque sr 

ta oras música en espafJOl eras naco y como nadie querra ser naco, 

nadi ora música en español, entonces el programa poco a poco hizo 

un poco més de autenticidad en el joven. 

122. 



El viernes se comenz6 con patines. E'n MéXico haee tiempo hubo 

una fiebre de patines, todo mundo trara patines, después metimos 

aro, ¿Qué otro deporte podías meter en el estudio? el valero, pe

ro como que no, era deporte de vagos y dijimos no, va a llegar 

puro vaguito. Entonces se pensó hacer el viernes como la culmi

naci6n, hacerle un especial a "determinado artista, un pequeño es

·pecial, normalmente un artista en un programa de televisión canta 

dos canciones, en el programa de loa viernes canta cuatro, hacerle 

un minlespecial al artista mierr raa haya algún ct eporte que pue:la 

presentarse para hacerse en el estudio. 

La idea para hacer el programa fue: el deporte, la cultura, la il}_ 

formaci6n, aparte de todo cantantes, diversión. Despúes se viene 

una serie de meclmica de ganchos, por ejemplo tenemos una niña 

que se llama la chica XF-TU toda la semana se dicen mensajes 

bonitos alrededor de ella. 

Cuando comenzó el programa se dudaba, porque tenía que tener un 

rating altísimo, es un horário en donde se acaban las telenovelas," 

se acaba como un cic.b que comenz6 hace cuatro o cinco horas, 

el objetivo era que_ la gente no le cambiara de canal, y ¿c6mo 
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lograr.lo? pues con los mismos artistas que estaba viendo en las te 

lenovelas. Fn XF-TU los ves, pero tienes que adivinar. Otro 

punto importante es que se anuncia una semana antes al artista P!!. 

ra que si ti1 no quieres verlos no Jo veas. En un principio la get.:!... 

te no conocra el programa, no querra venir, pero al mes subió el 

programa, y estaba en el primer lugar de rating, pero eso es pe 

ligroso, porque cuando subes poco a poco te das cuenta qué pasa 

por lo que pensamos que igual como había subido. iba a bajar. p~ 

ro no fue asr, porque se mantuvo. 

Asimismo la agilidad y el ritmo son ahora de las oosas más atrae¿ 

tivas, pero fue Jo que més trabajo nos cost6, no te deja desean-

ser. Prohibido tirarle a nadie, todo lo. que se va a decir en el 

programa va a ser bueno, no quiere decir esro que la vida sea 

asr~· no todo es bonito, pero si tú ves un programa es como si tú 

dices no voy a ir al cine a sL1frir verdad (sic), las frases se Can.!. 

bian cada sies meses por ejemplo esa de: siempre sonrre y la fue!_ 

za estaré contigo o sé tú mismo se libre, ¿Por qué no se cambian 

cada mes? porque la gente no se fija eri lo que oye, lo hacemos 

como si fuera una campaña publicitaria nadamás que no anunciamos 

X cosa; lo hacemos a nivel de una palabra de un mensaje. 
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El programa atrajo a los niños por los monos, a los jóvenes porque 

es de ello, s y a los adulros, porque ellos tienen que ver algo con 

los niños con los jóvenes, como padres, tfos, abuelitos, primos, 

etc. 

El nombre del programa XE-TU, porque, XE son las siglas de ra

dio y como todo comenzó como si fuera un programa de radio y TU 

porque es una palabra de jóvenes, no usas usted, no usas ~ga, si

no usas tú, todo lo que manejamos en el programa, lo manejamos 

como tú siempre, tú puedes, tú debes, es distinto que te digan oye 

¿te gusta? a que te digan oiga ¿le gusta?. asr ya no te identificaste. 

En todas esas reuniones que hicimos con jóvenes preguntlibamos 

¿Por qu~ se saludan de beso? porque es un srmbolo de juventud, 

porque los jóvenes se saludan de beso, tú mamti con el esposo de 

fulana a la mejor no se saluda de beso, porque ¿qué va a decir el 

señor?. Los jóvenes no llegan y encantada de conocerlo, sino hola 

cómo estl\s. 

Luis de Llano, productor de los programas Cachún, Cachún, ra 

ra y Video Cosmos, al referirse a estos programas nos comentó: 

Cachún, cachún es un programa que se hlzo con la idea de una 

obra de teatro que pusimos hace 8 años que era Vaselina, siempre 
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tuvi.inos la inquietud de poder hacer un programa de tipo de corte 

juvenil, que nunca había habido, sin caer en ser un programa mu

sical, con historias, con aventuras, se empezó a formar un grupo, 

un taller de jóvenes actores que también necesitaban trabajo y es

critores, la idea siempre fue poder crear una especia de comic en 

video, muy blanco, muy slln.ple muy de entretenlln.iento a veces 

con algunas cosas de mensajes a veces con historias un poco más 

profundas pero siempre tomando en cuenta que la programación de 

canal 2 en ese horario es completa.mente popular, con1ercial, diri

gida a ese público, que en el tiempo triplo 'AAA"de la televisión, 

necesita tener un forro.ato muy ligero y muy superficialón. Cachún 

empezó como un progrruna normal y se volvió grandioso, porque 

encontró identificación con mucha gente, no refleja 1)01. vida de la· 

prepa, ni refleja la vida personal, al no reflejar y no ser tan dra

mático y tan serio el tema se volvió una cosa muy aceptada por 

los niños, Cachún llegó en principio a los niíl.os más que a los jó

venes, luego de los niños se metió más en el gusto de las seño--

ras, acabó siendo más abierto. Los niños tomaron a Cachún como 

una especie de imagen al futuro de lo que ellos creen que va a 

ser una escuela, porque, estar en una prepa estudiando saben que 

es mucho más difícil, además hay problemas de todo tipo, no nadamás 
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personales,· sino hasta con los mismos maestros,· porque tenemos 

un sistema que cuando es la educación privada pues es muy padre 

(sic) pero la educación pública sufre de muchas cosas que le faltan; 

equipo," material, etc. Cachún se volvió como un cuentito simplítico 

que le dió trabajo a 30 actores y echó a andar todo un movimietto 

que evolucionó después a una obra de teatro y a una gira. 

La retroalimentación de Cachún mfts grande que hemos visto fue el 

reflejo que hubo en el teatro, porque de repente llevamos ya casí 

un año y medio, empezamos con un teatro agotado seis meses, nos 

fuismos de gira y agotamos 90 plazas, regresamos a M~ico y to

davía hicimos la temporada de vacaciones con todo agotado, notamos 

que la necesidad de ídolos en M~ico es grandísima, el joven busca 

identificación con alguien que le cause un atractivo seicual, como las 

mujeres en el caso de Menudo o un atractivo intelectual, intelectual, 

porque quiere decir que le estfl indentificando de alguna forma una 

manera de expresarse, de pensar o de sentir o de tener un lenguaje. 

Hay otros a los que les gusta ver en vivo a la gente que estlí en ts: 

levisión," pero no funciona en todos los casos, la retroalimentación 

en Cachún se dlí porque es el concepto lo que se vende,· no el per

sonaje, ahorita por ejemplo hay 9 cachunes nuevos, se estan inte-

grando tan rfipidamente que nadie se ha dado cuenta,· al rato ya son 



puros nuevos sin que quite yo a los viejos, siguen existiendo, van 

y vienen. La retroalimentación tan especial que vemos," es que sales 

con un actor nuevo que ha pasado dos veces en el programa y la gel.!. 

te en la calle ya lo conoce. 

Sobre Video Cosmos: Video Cosmos es lo opuesto completamente a 

Cachún, quisimos cambiar," en Video Cosmos encontramos un for

mato cuya fórmula funciona muy bien, no es el hilo negro," no est!!:_ 

mas inventando- nada nuevo, ya se ha hecho esto, pero el formato 

que tiene~· le di6 una velocidad y una continuidad al programa que Jo 

volvió agradable. El joven lo aceptó porque tenra más credibilidad 

en sus secciones, en lugar de estar una hora reiterando con un t~ 

to o con un tema bastante l1rido y pesado, Video Cosmos tiene un 

rtono de temas y de informaci6n y de visualizaci6n tan r:1piElo que 

se vuelve aceptable para j6venes," como no lleva comerciales es 

atrapante. Algo positivo y muy bueno," es que le di6 oportunidad a 

40 jóvenes conductores," escritores," productores. Video Cosmos 

empezó a iuncionar," porque le quitó toda la pretensi6n y toda la 

pompa a la cultura, se trató de decir en una forma muy prflctica, · 

bueno aqur no vamos a inventarles nada," ni vamos a querer conveg 

cerlos de nada, pero vamos a darles informaci6n," Video Cosmos 
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es una revista de información por esto tiene tantas secciones que 

duran tá.n poco, nuestro problema ha sido conseguir material, 

porque no tenemos material como otros programas, nuestro pre-

supuesto es lúnitado, canal 8 no tiene una producción comercial 

que pueda pagar las cosas, entonces empezamos a hacerlo to~o ng_ 

sotros, y abrúnos todo un mundo, a tal grado que poden-.os hacer 

eventos culturales, como noticiarios. A todo mundo le damos un 

momento actores, escritores, filósofos, arquitectos, médicos, en

tonces se volvió un programa quizás un poco elitista al joven por

que no es un programa populachero, pero al final de cuentas, todo 

mundo llega a ver un poquito :le ese program.a, desde el más hu-

milde tru-..-ista, al doctor más inteligente, yo lo noto en el reflejo, 

de aquí que me llaman y me comentan, algunos no están de acuer

do con una información y las pruebas que hacemos nosoi:ros inter

nas de la sección del vox populi, que habla uno por teléfono son 

para medir realmente, porque no damos premios ni nada, sinlple

mente te hacen una pregunta y cuando llegas a tener 1200 llama-

das ó 1300 un sábado y 800 ó 900 un domingo dices ¿oye qué está 

pasando? la gente te está viendo y éstas son las bases que hacen 

toda la estructura de este tipo de programación que es completa

mente opuesta. 
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Se puede decir que Video Cosmos, está dirigido a adultos jóvenes 

que son los primeros que pueden manejar esa información en for

ma práctica, a estudiantes de secundaria, de preparatoria a uni-

versitarios y a nii'los también, porque el lenguaje que usamos en 

Video Cosmos es muy simple, no es una retórica de repeticiones 

bastante simple, es un lenguaje que explica las cosas como fueron, 

y se alimenta con una gran cantidad de información visual, que lo 

hace 2nás atractivo. Nosotros en lugar de un comercial metemos 

una cápsula creativa, con un microtema sustituyes un comercial, 

con información del mismo estilo que está hecho un comercial. 

La principal retroalimentación que tiene Video Cosmos es la de que 

es un programa que pasa el sábado y se repite el domingo, enton

ces podemos ver que hay públicos que ven una parte ·el sábado -y 

otra el domingo, además por la afluencia de información que nos 

llega aquí de cartas y llamadas telefónicas no del prográma genéri

camente sino de secciones del programa, la sección cibernética 

por ejemplo ya formó un club, hay gente que ~ama mucho a sec

ciones corno la de la otra ciencia, le encanta que si la brujería 

que no sé que, luego hay contraste, por ejemplo la del cine hay 

personas a las que les gusta. mucho, porque no nadamás está 
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agarrando una pelfcula y narr:1ndola, · sino que se hace tocio un an! 

lisis del ciclo ,de la pelfcula. Tenernos rnte has llamadas de gente 

del me:lio," de escultores," de pintores," porque me llega a mr una 

cantidad de información," que la Galería tal exhibe en tal lado," que 

se presenta la conferencia tal," de .la sección de metrópolis que va

mos a la semana a filmar a todas las exposiciones (sic) galerías," 

presentaciones, notamos que la gente misma dice: "Ah vienen de 

Video Cosmos" y nos abren las puertas de tocio," y la cosa del 

vox populf como te rnencion~.· que tenemos llan1adas," que la gente 

te est1i hablando por telMono, pues en busca de un juego, porque 

para rnr la retroalimentación mAs grande de Video Cosmos es ese 

juego del teléfono," lo q~e se hace es formular una pregunta," si· ta 

quieres tonta o a veces muy complicada,· pero al verla tú en tu c~ 

sa," con tu familia o con alguien," la discutes," a veces llega a fo!:_ 

zar a que abras un diccionario o un libro para buscar la respu~ 

ta correcta. .1\hora los que hablan por teléfono para votar sin que 

les demos un premio," ni nada," simplemente porque quieren jugar 

al juego de nosotros," nos abren una perspectiva grand!sima porque 

est1in entrando a compartir con la televisión un momento. Ademas 

una gran cantidad de gente llega a pedirnos, a decirnos que quiere 

hacer una sección,· que qui ere conducir,· bajita la mano es un 
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monstruito que est(l creciendo y que esta. dando un ritmo a la tele-

visión mucho m(ls evolucionado que el de todos Jos demlis progra--

mas, lleva una velocidad muy grande la dina.mica visual de las en

tradas. el set llevan un toque diferente a lo que lleva un programa 

normal; cómico, musical o cultural. 

Jaime Cristo Azclirraga:+ Nace la inquietud de que en el canal cuj 

tural exista un programa de orientación a la juventud, pues de in--

formación y cultura ya los hay. En Tú a Alguien le Importas se 

intenta orientar al joven pedagógicamente, sexualmente, socialmen

te," etc. Nosotros llegamos con el programa a la clase me:lia y 

media baja principalmente; jóvenes entre 15 y 25 años, se hicieron 

estudios para conocer los temas que serlan tratados en el programa: 

embarazo,· 
apatra; 
problemas económicos," 
problemas sexuales, 
violencia, 
drogas, 
alcoholismo," 
profesionales, 
problemas educativos, 
status social,· 
religión, 
matrimonio, 
maternidad, 
paternidad, 
fidelidad conyugal, 

+ Integrante del Consejo Editorial de "Tú a alguien le importas" y de 
"Beporte Juvenil" 
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amor y enamoramiento, 
rebeldía, 
sometimiento, 
mentiras, 
robos, 
suicidios,· 
divorcios," 
muerte en la familia, 
muerte de arTligos, 
horfandad, 
defectos ffsicos, 
uso del tiempa libre, 
ociosidad, 
moda en el vestir, 
timidez, 
problemas socioculturales, 
rivalidad entre amigos, etc., 
rol de la mujer, 
aislamiento, 
celos,· 
responsabilidad, 
franqueza, 
proceso de duelo, 
nacimiento de un niño, 
integración familiar, 
sicosis familiar, 
esterilidad, 
emisiones nocturnas,· 
extorsiones policiacas, 
relaciones laborales, 
invidencia, 
enfermedades venereas,· 
cistitis, 
tartamudez 

La alimentación del programa son las cartas de .los jóvenes lo que 

es representativo de un tema; lo elaboramos, sale de la selecci6n 

de las canas ¿ C6mo ? en base a un mode.lo de comunicación si-

guiente: 
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Productor 

Direétor 

Director Actor Guionistas Cam ar6grafos Conductor 

El productor debe ser parte activa del Consejo Editorial que revisa 

guiones; selecciona a los panelistas (el tipo de profesionales, de 

acuerdo con los casos). 

La alimentación es por computadora,: el programa tiene varias sei.::_ 

clones: la. sección: Dramatización dei problema; 2a. Panel Discu-

si6n u orientación que le dan Jos especialistas de las düerentes dis-

ciplinas a los temas; al problema y 3a. Opinión o recomendación del 

Consejo Editorial,· grupo interdisciplinario de una pedagoga,' dos si-

cológos; especialistas exclusivamente en adolescentes; sicoanalistas, 

siquiatras,' un sacerdote,' coordinador de todos ellos una gente es-

pecialista en comunicación que es el conductor del programa Jaime 

Alejo Castillo. 

Para credibilidad se realiza la dramatización y se lleva .a pláticas 

con Jos especialistas. 

Guionistas 

Conductor 
Productores 

Consejo Editorial 

Actores 
Panel 

Programa 

• Infonnaci6n proporcionada por ejecutivos de TELEVISA. 
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El tt'tulo de la idea de que el adolescente es egofsta,' con este le 

estamos demostrando que Ta ••••• a Alguien le Importas, no a to

do mundo pero si a alguien, las cosas que se dicen son: "ve a 

qué te conduce el alcoholismo, las drogas~' etc. 

Respecto a Reporte Juvenil,' es un programa de orientación hacia 

las actividades del buen uso y aprovechamiento del tiempo de ma

nera positiva; su objetivo es informar,· entretener y divertir, pero 

mlls ·que ser un programa de orientación es un programa de infor

mación, son reportajes de rugares para actividades culturales, 

existen corresponsales en las universidades • 
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3.1.3 Tipo de publicidad que se transmite principa! 

mente, en el horario de Jos programas,· esp~ 

cliicos para jóvenes y producidos en M~ico. 

Canal 2; Horario de Clase "A" de 24 a 17 horas. 

Caso particular horario de programa Video Exitos: de 2:30 a 3:30 

se trasmite diariamente de lunes a viernes con tres a cinco cor-

tes apmximadamente de 2 a 4 minutos con tres a cinco anuncios ea 

cada corte ... Jos anuncios son principalmente de: 

Obras de teatro; 
Pelfculas cinematrogrMicas; comerciales, 
Discos, · 
Programación del canal, 
Revistas Juveniles, como: "Ritmo", 
Shows en hoteles capitalinos ," 
Servicios turrsticos, comerciales,· 
Golosinas,· 
Renta de videos,· 
Refrescos: F anta, 

Pepsi. 

Caso particular del programa "XE-TU" que se transmite diaria-

mente de lunes a viernes de 7: 30 a 8:00 p.m. Aproximadamente 

o regularmente 2 6 3 cortes de 3 a 5 anuncios cada uno, princi-

palmente de: 
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Refrescos, 
Orientación a los nir.los (soci.:a.1), 
Desodorantes. 
Refrescos: P 0epsi, 

Cocacola, 
Pan Biinbo, 
Ba.na=ex, 
Golosinas, corno: Chocorroles, papita:s Barcel, 

chicles motita:, 
Tenis Panam, 
Zapatos Cantiles, 
Programación ·del canal 
:'.Vl.uebles: K2 
Mundial de fütbol, 
Discos, 
Pollo Kentucky, 
Clearasil, 
Partidos Políticos. 

La :publicidad que generalmente se incluye en el horario de Seis en 

Punto .por .canal 4, '.'..~" de 1 7 a 19 horas: 

?v1uebles: Hermanos Vázques, 
K.2., 

Obras de Teatro, comerciales, 
Renta de Videocassertes, (Películas), 
Propaganda política (P. R. I. ), 
Periódico ::.¡ovedades , 
Películas Cinematográficas, comerciales, 
Discos ( 'Hits cn:c:.1erciales d€l TTiomento},. 
Progra..niacién del ea..."'1.a-;_, 
PE!.VIEX, 
Hotel Acapulco Ritz, 
Universidad del Ejército y Fuerza. Aérea, 
::\1useo Tam.ayo. 
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este íhor.a:ricl se n-.ansm.i'te Video :Rock y los pr-ogramas que en .la 

rencues:ta que :s·e realizó ¡presentaron •mayor 't'ndice de ;audiencia: 

M.agnum y los Viaj'eros. Genera.1rnente el tipo de pub:lic.idad ·que se 

W'illdroot, 
Qui:ca esma1te Cutex., 
Ciigarros: Benson :and Bedges, 

Kent, 
Mar1boro,· 

'Robert's., 
Z;aparos·: CS1'!dies, 
<Cilearasil, 
Ta:rj·aas .de .crb:lito: ·carnet, 

'Bancoi:ner7 
Toa:lilas :femeninas: NoYa ·era, 

Conforr,· 
Kotex, 

P,ifas !Duracel, · 
K leen iBeb~. 
Loción Parricks, 
Fibras de cocina Scotéh-Brire, 
PEME:X, 
Papel higiénico: Pt'.!ralo, 
Pinturas Serwim Williams,' 
Shampoo Silkience, 
Crema Hinds. 
QL1eso crema· Fila::lc!fi.n de Kraft, Fiorelo de 

chambou.rcy, 
Fmisi6n de Petrobonos, 
Nesc:ñ~ Diplomat, 
Periódico Excelsior, 
Cerveza XX 
Shampoo F ii"-X de R ev loo 
E lseve Balsarn, 
R enault. 
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Programación del canal; 
Nissan,· 
Hotel Acapulco Ritz 
Shows nocturtbs," 
Obras de teatro; comerciales," 
Museo Tamayo; 
Banamex,· 
Desodorante Revive; 
Zapatos Canadá, 
Vasenol,· crema; 
Gamesa, 
Pantalones para hombre,· 
Nacional Financiera, 
Tanq,· 
AtriX," 
Sabritas, 
Calcetines Canonn; 
Belli:o.lor de Wella,· 
Freshen-up 
Pan Simbo, 
Discos (Hits comerciales del momento) 
Palomitas Barcel, 
Loción Maebans. 

La insercci6n de cortes comerciales," varra de acuerdo al tipo de 

tiempo o de horario ya que éstos se cotizan par la audiencia (can-

tidad). 

E'n el canal 2 clase "A" hay insercci6n de 3 a 5 eones por progr!!:. 

ma los cuales incluyen 4 6 5 anuncios en cada cone,· los cortes 

aon de 2 a 4 minutos,· en programas de una hora. 

En programas de media lfura en clase "AAA" (de 19 a 24 horas). 
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;progratna:s ·de 'media 'hora :2 ·6 3 cortes comercta'les de ·minuto ·o ·nij 

1nUto :·y 'medio :caaa •corte con :3 ·o ·'.4 'anuncios. 

:En el ·canal 4; el :·rorario ·~AA" de 17 ·a 19 'horas, se realizan de 

16 :a .g ·cortes cpdr ;programa de una ho:ra con 5 ·a 7 ~uncios ·cada 

1uno ·de ·apróXim·adamente 2 minutos. 

iEn •el canal :s;:horario '"AAA" de ·:19 a '·24 'horas,' .por lJo regtilar 

:·eJéisten 7 ·u 8 cortes por •pro·grama·de •una !hora con '5 6 '6 .anunéios 

'caOa'Ccirte ae '.:2<'6 ·3 nitnutos •cada •corte. 

:canal 8 •no 'tiene públlcidad ·comercial, pero hace .promoción :dentro 

:(ie:sus <programas a exposiciones; obras de'teatro,··aiscos y:produc

•tOS ·.QJmerdáles. 

'Aiprop6sito <le 'Ia•públicldaacconsiderando ·1o anterior,podemos•ob-

servar; •que .gran •parte í:lelétiempo de:cal:la :programa •se·dedica :a 

·la publicidad de muy diversos productos. 
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3.1. 4 Observaciones sobre el contenido de los pro-

gramas. 

Canal 2: '_'Video Exitos": Programa vespertino transmitido de lunes· 

a viemes de 2:30 a 3:30 p.m. El eiemento de principal atracción 

es la presentación de Videoclips de cantantes en español, la condu'=

tora es una mujer joven de 22 ó 24 años. El programa tiene gene--. 

ralmente seis secciones: 

1) L.a sección de videocplips, las canciones de los artistas de 

mayor popularidad "comercial", se presentan de 3 a 5 video

clips por programa intercalados con las otras secciones. 

2) Una sección llamada "Lista de popularidad", presentada por 

la modelo del año (Listas de popularidad de las canciones en 

los diferentes estados de la república y de algunos estados 

de los E. U. A.). 

3) Entrevistas de los cantantes en el estudio. 

4) Entrevistas de los cantantes fuera del estudio, entrevistas que 

la gran mayoría de veces se relaciona con los videos que rea 

llzan para ser presentados en el programa. 

5) La conductora Gloria Calzada presenta algún disco del mo--

mento y hace promoción al mismo y sugerencias para su 

comprra esta sección la llaman "Novedad Discográfica". 
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6) La conductora agradece las cartas enviadas al programa e 

in.vita a los televidentes a escribir. 

Al principiar el programa siempre hay una frase en torno a lo que 

supuestamente ofrece el programa por ejemplo: 'Llegó el momento 

de viajar con •••••• ·~ 'bisfrutarás una hora con la magia' de la ima

gen y el sonido'~ ''.La música animará tu espíritu", 'Comenzamos 

con todo el volumen de la felicidad''. 

XE-TU: .Programa vespertino transmitido de lunes a viernes de 

7:30 a 8:00 p.m. por el canal 2 de Televisa, contiene düerentes 

secciones cada día: 

Lunes: Suef\o posible 

Martes: Canta, canta 

Miércoles: Viajando con XE-TU 

Jueves: Cancionísirna 

Viernes: Super gran ·musical. 

Los conductores son los mismos toda la semana, los principales 

son dos, un hombre René Casados y una mujer Gabriela Rivero de 

aproxim.adarnente 25 años, y otro hombre joven en una cabina de 

radio. El programa es en vivo con gente en el estudio, el 
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elemento de primordial importancia es la cuestión artfstica-musi-

cal el lunes que es Sueño posible se le hacen preguntas al actor del 

cual se desconoce su identidad y el actor hace preguntas a las con

cursantes o a los concursantes y elige al que supuestamm te contes

ta mejor; asr como por lo que decidan los jurados. 

El martes varios jóvenes imitan a determinado cantante y el que 

·mejor lo hace gana. 

El miércoles el premio lo disputan dos equipos, que adivinan luga

res,· nombres de algún determinado tema que "supuestamente" ya 

estudiaron; si aparece descubi.erto o inclurdo son puntos y si no 

es error. 

El jueves,· son dos equipos que adivinan canciones, nombres de 

canciones y autores, 

El viernes es un pequeño especial se presenta algún cantante so

lamente, 

XE-TU 

"Corren,· corren,· todos llegan al escenario en veloz carrera. 

¿Tienen prisa? No. Son jóvenes. Es sabido que a .los jóvenes 
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les sobra energía y como no tienen en qué emplearla corren, corren 

o gritan. Por lo menos los jóvenes de Televisa. También corren 

para hablar. Los presentadores usan el mismo tono de los rese

i'l.istas de futbol por televisión; conteniendo el .aliento, siempre como 

si estuvieran a punto de tomar aire para grita goooooooool. Se 

·nota la escuela de cierto locutor muy apreciado entre quienes pien

san que la intensidad sólo puede darse alzando la voz y forzando·la 

dicción. El atuendo es igualmente intenso: cabellos a lo John Tra

volta y Olivia Newton John, pantalones a lo idem y si es posible 

mucho dorado, mucho plateado, mucho relumbrón. 

El set del programa es, para usar el adjetivo favorito de Televisa, 

espectacular. Luces y pantallas. Lo pr~ero para situarse en la 

atmósfera de la contemporánea sociedad iÍüormatizada: computado-

ras, tableros de manejo automático, focos que se encienden, botones 

que se aprietan, luces que se destellan, micrófonos que amplifican, 

pantallas que reproducen en escalas enormes los modestos origina

les. Y a la moda en cuanto a escenario, hay que estarlo taxnbién 

en el contenido: est::imos descr_ibiendo un prograxna de concurso que 

se llama :x:E-TU viajando. El que gane conocerá México, según 

promesa del programa. El premio es viajar a Acapulco o quizá 

a Can-Cun. 
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Se ha dicho que hasta el lugar común que bs programas de concurso 

de la televisión exhaltan la memorización sin discernimiento Cono

cer; aprenderse y repetir datos; fechas,· lugares. En XE-TU es-

ta concepción del saber está muy a tono con las imligenes que se 

producen. Cada muchacho o muchacha que concursa es una especie 

de banco de datos que arrojarli,· bajo el estrmulo adecuado, la res-

puesta correcta. Asf que todo consiste en parecerse lo m{ts posible 

a un aparato repetidor de información. Y al ritmo de la mliquina: 

lo miis rl'.tpido siempre. Pensar demasiado res!a puntos. La velo

cidad debe ser equivalente al flujo de la corriente eléctrica. Gra

cias a la falibilidad humana puede haber programa. ¡Menos mal que 

todavra sirven de algo los errores 

Todo el despliegue nemotécnico se emplea en nimiedades,· como re

cordar el color de las banderas de los pafses del mundo. Y como 

aportación cultural de Televisa se proporcionan algunos datos so-

bre la bandera nacional y su origen. Toda una sesión para pre

guntar a los concursantes cu{tles banderas europeas contienen el 

color rojo. Fn esto de las banderas es evidente que hay un doble 

juego de Televisa. Sin que se note mucho,· la televüo ra hace .lo 

que en sabio lenguaje popular se llama "dar coba". Fl presidente 

•• de la República ha hecho énfasis en que la bandera esté presente 
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siempre que se pueda y también en rendirle honores con frecuencia. 

No cabe duda que en ello hay una fina sensibilidad po.l!tica. 

XE-TU tiene otras modalidades. También los jóvenes concursan 

para asemejarse lo m(ls posible a las estrellas fabricadas por Te-

levisa. Cantar, moverse, vestirse como ellas o como ellos. Y en 

este caso el programa se aleja m rts de lo cultural. Fara los jóve- -

nes el programa es atractivo por la posibilidad de obtener un pre-

mio. En época de crisis y desempleo,· el reparto de fectivo y el 

pago de bOteles y transporte es fuerte motivo para que los jóvenes 

se acerquen. Pero tamién el pQblico es numeroso,· lo que prueba 

que el espect(lculo de la competencia sigue siendo tentador. Sea 

deportiva,' sea itelectual; la competencia parece ser un componente 

inevitable de las relaciones sociales. Las disrorciones de esta 

competencia aseguran la derrota de la ·solidaridad. 1 

Cachún, cachún ra," ra es un programa transmitido semanahnente 

los viernes de 8:00 a 8:30 p.m. es una especie de historieta; lo 

que sucede en el programa,· ya que se desarrolla dentro de una 

preparatoria totalmente fuera de lo común y convencional que conq_ 

cernos, pues es una preparatoria sin problemas de fondo,' pudiera 

decirse que los jóvenes que asisten van m(ls bien a ligar y a 

(1) Toussaint F lorence, XE -TU en Proceso, lib. 382. p. 59 y 60 
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divertirse que a estudiar y a superarse intelectualmente," algunas 

veces cantan y bailan. No es necesario que canten y bailen para 

poder afirmar que sólo les interesan las trivialidades, pues no ti~ 

nen dificultades para entender alguna materia. o para ser mejores 

estudiantes," adem{ts de que en su forma de vestir y comportarse 

hacen notar un gran interés por asemejarse a prototipos de Punks 

de Rockeros ingleses. 

Estrellas de los ochentas es •.m programa estructamente musical y 

de entretenimiento,· se presentan videos, cantantes en el estudio,· 

se presentan fragmentos de alguna obra de teatro a la que se le 

quiere· dar promoción," se presentan listas de popularidad, Es en 

vivo; con asistencia en el estudio," se podrra decir ql.ie es una espe-

cie de mezcla de video é.xitos con la única variante de que cambia 

la manera de presentar Jo m{ls "popular" en cuanto a música y 

en cuanto a los videoclips. El productor de los dos programas es 

Raúl Velasco y las conductoras en los dos casos son mujeres y en 

los dos casos es la modelo del año actual y en el otro la modelo 

del año de años anteriores. 

Seis en punto: Tiene una frase que dice "El mundo visto con otros 

ojos" pero realmente es un noticiario tan común y tan singular como 

Jos pres.entados por Jos otros canales de Televisa; lo que presentan 
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diferente o mfls bien variable es que el número de personas que pre

sentan noticias o reportajes es mayor; son j6venes en su gran mayo

ría m"enores de 30 años, se incluyen reportajes de diferente rndole 

y algunas cosas de "j6venes" pero de cierto tipo de jóvenes,· j6ve-

nes que naturahnente están perfectamente bien identificados con Tele

visa ya sea con su programación,· con sus artistas o con la publici

dad que se presenta en el tiempo de programación. 

A este respecto, F lorence Toussaint nos dice: "Crear un estilo es 

encomiable cuando éste no aplasta a las individualidades y por el 

contrario les permite surgir y manifestarse; Jos nuevos locutores 

del canal 4 parecen robots muy bien aleccionados. ¿Y de qué j6ve

nes se trata? ¿Como son Jos modelos de juventud propuestos por la 

televisión comercial para se~ prototipos? En Jos años 60's Jos 

habríamos calificado como muchachitos "fresas" Niños biei, · muy 

limpios; peinaditos; y desenvueltos; con una chocante segundad en 

sr mismos. Sintiéndose dueños del mundo y de todas las respues

tas. Sin problemas existenciales,· de vocación o de empleo. Hasta 

un ¡:x>co moralistas. Fs decir,· representan un modelo de clase. 

Fl noticiario de los j6venes se justifica asr mismo porque incluye 

noticias o entrevistas a Jos actores d~ obras de teatro para adol~ 

centes, a escritores o pintores que se inician y aprovechando el 
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tiempo les vende discos," ropa o especta.cubs. La .convencional 

imagen que de los jóvenes proyecta Televisa echa por tierra el 

concepto contestatario, el de la persona de pocos años," cuyo emp!:! 

je y frescura lo llevan a rechazar las normas, patrones,· las leyes 

de un orden que no cre5. Televisa quisiera que .en este año de la 

juventud," los j6venes renegaran de una tradición de un pasado re-

belde,' de los recuerdos y enseñanzas de 1968 de los jóvenes. surre~ 

listas,' existencialistas,' de los beatkins; los hippies y hasta los 

punks. Para recuperar en cambio al joven pasivo," heredero y 
2 

Continuador. 

Video Rock es un programa transmitido por el canal S semanalmente 

en dos emisiones,' su objetivo es la presentación de videos de can-

cienes de determinados cantantes extranjeros," en su gran mayoría 

norteamericanos. La conducción del programa corre a cargo de! 

una joven no mayor de 26 ó 27 años,· F lsa Saavedra quien da los 

pormenores de lo que se va a oir y ver en la pantalla, adema.a de 

ciertos detalles respecto al ~ito de algún cantante por su video. 

Fn cuanto a la programación de canal s; Estudio 54 es un progr!!_ 

ma musical," el conductor Jaime Almeida presenta," ma.s bien 

(2) Toussaint Florence, "Seis en punto" en Proceso, No. 430. p. 64 
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proporciona datos sobre la vida de determinado cantante, tanto per

sonal como musical asr como material audiovisual del mismo; el 

programa considera diversos tipos de cantantes,· de música de muy 

diversos tiempos y ~cas, como puede hablar de Jos Beatles, pue

de hablar de Beethoven. 

VidaJ Cosmos es un programa en donde se presentan diferentes 

seccicines," que pueden ir desde musicales hasta cientfficos; se pre

sentan entrevistas; se hace promoción a exposiciones, se presentan 

vidms, etc.,· tÓdo a partir de una cabina en donde hay un cierro 

número de bcutores que se encargan de presentar determinada 

sección. 

Tú a alguien le importas,· es un programa de orientación a jóvenes 

en cuanto a problemas principalmente existenciales, morales,· esco

lares y familiares, el conductor Jaime Alejo Castillo di!. lectura a 

determinad_a carra enviada que fue seleccionada para realizar la 

dramati?;ación, · despu~ de ésta se discuten las "posibles solucio

nes" al problema por especialistas en el tema que s:Jn invitados 

al estudio. Ademli.s se invita a Jos jóvenes a llamar al estudio, 

a escribir al apanado postal 29-119 M~ico; D. F., generahnente 

en el programa se dice que el joven o la joven necesita pensar 
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saber lo que hace,· darse cuenta, adem(ls de que no se va al fondo 

del asunto sino que se deciden las soluciones par las cuestiones 

ma.s superficiales; y ¿es realmente posible que el joven pueda re

solver un determinado problema; solamente con la mejor de su vo

luntad? ¿es posible que el joven se desconrextualice, de todo 1o que 

es no solamente su realidad si.no la realidad de un joven habitante 

de un pafs en crisis; no sólo econ6mica; sino social ¡:x:il!tica y has 

ta existencial?. 

Taller de Televisión, programa semanal en donde son presentados 

programas de televisión o pelrculas elaborados por estudiantes de 

las Universidades de Comunicación. 

Reporte juvenil, es un programa en donde se presenta reportajes 

sobre .lugares para diversión o entretenimiento de los "jóvenes". 

3.1. 5 Consideraciones respecto a los programas. 

Los programas que transmite Televisa, dirigidos principahnente a 

Jos jóvenes o en su gran mayorfa musicales, lo que hace suponer 

que la televisara piensa que lo que mtis puede interesarle al joven 

en la actualidad es orr; conocer y bailar,' la música que se pres~ 

ta en estos programas. Además de estar perfectamente enterado de 

los pormenores de la vida profesional o personal de cada artista o 
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cantante, al joven se le cree con exclusivos deseos de divertirse, 

ballar, escuchar música o saber pormenores sin impartancia. Se 

le supone como un joven sin problemas para ingresar a una escue 

la, sin problemas para adquirir lo indisp61sable para estudiar, sin 

problemas de bajo rendimiento escolar, sin problemas de margina

ción en la ·organización escolar, sin problemas de empleo. 

Y en cuanto a las series extranjeras que en su gran mayorfa son 

p:>liciacas, se presentan hl?roes que siempre tienen ~ito, son 

inmensamente ricos,· felices, est{m rodeados de mujeres hermosas 

y de placeres, lo que influye en gran medida en el comportamiento 

y actitudes de Jos jóvenes, quienes pretenden imitarlos lo que ori

gina la desubicación y grandes frustraciones al encontrarse con 

que su realidad es otra muy distinta. 

El joven no participa ni en estos ni en los otros programas ya que 

votar par tal o cual canción, o adivinar o recordar algo que se le 

indicó- aprenderse de memoria no lo es, participar es otra cosa, _ 

es opinar tomar parte en algo, formar parte de algo y en el caso 

de la televisión formar parte en la elaboración de Jos contenidos, 

de bs mensajes y no ser solamente receptor de ellos. Al joven 

debe hablarsele de su realidad, motivarsele para que se supere de 
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manera amena, pero sin extraerlo de su realidad de su propio ser, 

de la vi.da que tiene que vivir y de las situaciones por las que tie

ne o tendré. que pasar •. 

"Respecto a la publicidad que se presenta generalmente en los hora

rios de la programación dirigida a jóvenes, puede decirse que· son 

artfculos superfluos, muchos de ellos no est1'm al alcance de los 

jóvenes consumidores, además de que cada ctra es ma.s engañosa 

y casi nunca presenta las caracterfsticas reales del producto, y 

pretende imponer un status poco asemejable a la realidad de la ma 

yo:rfa de los jóvenes. 

Para la televisión el joven es lo rna.s explotable actualmente, por

que no sólo es el gran mercado consumista pronto a comprar casi 

todo, sino que tambi~n el ser joven se utiliza como mercancra, CQ 

mo sello que garantiza en los productos: alegrra, felicidad, belleza, 

buen humor, euforia, placer, optimismo. 

La publicidad se encarga de presentar a los jóvenes como algo de 

moda Y. al joven como receptor ideal de la moda comercial "im-

puesta" y es que la moda se le presenta al joven como algo nuevo 

y como la gran mayorra de las cosas que· estfl viviendo, sintiendo, 

haciendo, aprendiendo el joven son nuevas, Jo relaciona inherem:e 

a su ser. 
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3.2 CANAL 13 

3.2.1 Namero y porcentaje de programas a Ja semana 

del total global de la programación que esta. diri

gido a jóvenes,' asr como tiempo de duración y 

horario. 

3.2.1.l cañal 13: 

B_arra juvenil elaborada en 1984 y retransmitida en 1985 hasta 

aproximadamente marzo o abril, de manera no continua, pues de

jaba de transmitirse por varios dfas, hasta que dejó de retransmJ: 

tirse definitivamente. 

Se transmitfa de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 p.m. era un pro

grama diferente cada dfa de la semana, además existió un progra

ma más llamado "A c_apa y espada" semanal, se transmitfa los 

domingos de 10:00 a 11:00 a.m. Lo que equivale a un 7.53 de 

la programación total aproximada, ya que eran 6 programas a la 

semana de un total aproximado de 80. 

3. 2. 2 Ternas elegidos (Información proporcionada p:>r los 

responsables de Ja televisión y productores). 
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Mónica Mariscal,· coordinadora de producción de la Barra Juvenil de 

Canal 13: Partiendo de que el joven tiene la necesidad de expresa!_ 

se y de ser escuchado se diseñó la programación. Los lunes se 

hizo Taller Libre que es un programa de expresión artfstica, la 

intención del programa era invitar a participar a jóvenes que estu

vieran haciendo algo en el arte,· desde teatro, escultura, pintura, 

música,· literatura, cualquier expresión artfstica que quisieran coJ:!! 

partir. 

Los martes se hizo Parlamento Juvenil el cual trataba de responder 

a las inquietudes socio-económicas y polrticas de los jóvenes, dol_!_ 

de ellos pudieran expresar sus dudas, sus conceptos sobre lo que 

pasaba a nivel nacional e internacional, se invitaba al programa a 

un experto las dudas,· pero se le daba dos o tres minutos, por no 

tener todo el tiempo del mundo, pero se invitaba al experto a dis

tancia,· jam~ en el estudio. Con la única intención de que el PXQ. 

grama no se convirtiera en una clase y para que el experto no 

acaparara el programa que era de los jóvenes y no del experto,no 

se ofendra al especialista, pues su punto de vista era importante, 

pero no iba a acaparar el programa. Los muchachos estaban en 

el derecho de emitir opiniones equivocadas,· pues no eran expertos 
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pero no por eso son tontos o ineptos sino que estlln en todo el de

recho de decir Jo que piensan, bien o mal, en el programa se tr_!! 

taba de lograr una expresión del nivel de Jos jóvenes. Por el tipo 

de teinas que se trabajaban se invitaba a muchachos universitarios 

que estaban estudiando regularmente una _carrera la que fuera, saj 

vo en dos ocasiones que se invitó a jóvenes que trabajaban como 

obreros,· y jóvenes de fllbricas porque se discutió los derechos del 

asalariado," los derechos del trabajdor joven, fuera de esa ocasión,· 

en general fueron muchachos universitarios. 

Los miércoles se hizo "Esos Locos Aventureros" con la intención 

de darle rienda o cabida a otros de Jos valores de un joven que es 

el espfritu de aventura. Normalmente es una etapa de la vida en 

que los jóvenes se lanzan a hacer cosas que no hacen en otra eta

pa, se abren horizontes distintos,· no miden recesarirunente el pe

ligro,· si no que es parte de la juventud el ser audaz,· en muchas 

cosas .ese programa trataba de participar con los jóvenes en aven

turas. 

Los jueves "Di!tlogos Juveniles" estaba diseñado para dialogar en 

una forma íntima, ya no era, en grandes grupos de j6venes sino 

que en grupos pequ€ños de 5 ó 6 1 problemas que podfan ser importantes 
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pero a un nivel personal y contrariamente a la opinión de "Los 

Adultos" de que los jóvenes siempre estan afectados o por el al

coholismo o par el pandillerismo, o son irresponsables,' durante 

un afb de programaci6n uno de Jos temas m!is importantes que se 

manejaron fue la orientación vocacional, por qué el joven se cues

tiona, ¿Cual es su futuro?, ¿Qué opciones de trabajo tiene?, ¿Qué 

. tipo de estudios se requieren?, ¿Qué realidad nacional hay?, al 

respecto se hicieron visitas a Chapingo, a la U. N.A. M. a la 

U.A.M. se habló principalmente con equipos de jóvenes que cues

ticlnaban diversas carreras, opciones de trabajo. Fue m§s bien 

un programa que acentuó el lado positivo que tienen todos Jos jó

venes, porque a fin de cuentas Jos muchachos quieren salir de una 

desorientación. También se habló mucho, sobre problemas de fa

milia, entre ellos, aunque en el programa 40 se tocó el tema de 

drogadicción y de infractores menores, pero llegamos a Jos temas 

digamos "escabrosos o típicos" mucho m{Ls adelante. 

Los viernes se hizo "Deporteando" este también respondía a una 

parte que es muy importante del joven, que son sus intereses por 

los deportes, nadamás que se diseñó un programa totalmente nov~ 

doso en relación con Jo establecido, y que fue, .b que había antes 
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de hacer el deporte, por ejemplo hubo un maratón y entonces Luis 

BaraJdi que era el conductor del programa, corrió iba corriendo 

con Jos del maratón, pero iba entrevistando a los chavitos, · a co-

dos los que vera jovencitos, que iban tronando que iban perdiendo 

que se iban saliendo, o que estaban agotados, se sentaban, enton

ces hablaba con ellos; eso se grababa, obviamente en el ex.terior," 

luego en el estudio, se invitaba a los mismos chavitos, que él 

habfa pescado mientras iban corriendo ya todos arregladitos y to

dos monos," se discutfa mucho el porque habran perdido, qué tipo 

de entrenamiento les faltaba, que tipo de condición frsica se nece

sitaba," en qué sentfan el.los que habran fallado, era un poco, en 

muchos sentidos algo muy didl1ctico, porque se explicaban los pa-
~:.)'..:'" 

sos para llegar a algo, normalmente los jóvenes entrevistados no 

eran los grandes campeones," era ml\s bien un muchado que estaba: 

luchando por llegar a ser un campeón, el objetivo del programa 

era seguir motivando a Jos jóvenes a hacer distintos deportes, en 

un año, se grabaron aproximadamente 52 ó ml\s opciones distintaS 

de deportes que se pueden hacer, se les daba información a nivel 

nacional de donde podran ejercer los distintos deportes, donde po-

dran tomar información,· qué tipo de equipo necesitaban, quien los 

podra orientar, ¿cual era el costo? ¿cómo se poctra hacer gratis o 
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no gratis? tratando de hacer exactamente eso, orientar a los muchl!_ 

chos a algún deporte, entonces era el programa muy distinto a lo 

normal y establecido en deportés, en la televisión. 

No podfa haber un conductor que no fuera joven, nunca se aceptó 

un conductor adulto, porque hay gentes que pueden ser muy brillaI]_ 

tes y muy capaces en Jo que son, pero no, para tratar a jóvenes, 

viene entonces, el paternalismo, la arrogancia, la prepcc encía e i_g 

timidan a) joven frente ~ las cl'lmaras y Jo hacen sentirse imbécil 

• cuando no lo es, es inexperto, que es distinto. Los conductores 

debfan ser expertos en su tema, eran investigadores," no podía ha-

ber un conductor, que fuera un locutor o sea el condoctor partici--

paba profundamente en la elaboración del programa, no nadam1'ts se 

paraba frente a la cámara y leía un guión, sino que era una persa-

na que tenfa que haber investigado al igual que con el equipo de i~. 

vestigadctres (que eran jóvenes entre 20 y 23 años) que tenían que 

estar involucrados en el tema. 

En el caso por ejemplo de Olga Borobio, conductora de Parlamen-

to Juvenil era especialista en temas nacionales e internacionales, 

en "Esos Locos Aventureros", yo quería un escritor, porque se 
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necesitaba la imaginación y la fantasía de un escritor, entonces fue 

Armando Ramírez, en Diálogos Juveniles iba Victor Calderón que 

es un muchacho que tiene 25 a.i'los y que podía realmente profundi

zar con los otros jóvenes iguales que él, en los problemas que 

también le atat'ien: en 'be porteando" era un deportista conocido, 

pero muy joven de edad y muy joven de espíritu, que es Luis Baral

di, todos los programas se elaboraron en base de un taller y nun

ca había una autoridad suprema, yo era la coordinadora, la diseila

dora, pero no la mandona de la programación, los temas se esco-

gían entre los equipos, había un equipo por programa de cinco o 

seis investigadores y asesores, todos jóvenes. Ellos proponían 

temas, entonces todos los programas se elaboraban como taller, 

se investigaba parejo y obviamente había juntas todos los días para 

los distintos programas, yo participaba en todos los talleres de al

guna manera los escuchaba, y sí yo daba mi brillante idea y no 

les parecía, se burlaban de mí tranquila=ente, la cosa era bien 

democ'rática nada autoritario. Había teléfonos en el estudio y 

como los programas no eran en vivo, sino grabados muchas veces 

la propia conductora los contestaba teníamos un promedio de 30 

llamadas por programa, es decir una por minuto y realznente el 

progra=a no duraba 30 minutos sino 24, porque lo demás eran 
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cortes comerciales, llegamos a tener programa con 54 llamadas y 

de gente de provincia. 

Por otro lado,· se pens6 en programas grabados y no en vivo, prll.!. 

cipalmente par el costo. Todo Canal 13 tiene s6lo cuatro crunaras 

pcrtAtiles, entonces si tú estas haciendo una encuesta con j6venes 

en la calle,· si tú estas entrevistando a un señor en una oficina y 

lo tienes que alimentar en tu programa en un momento dado y lo 

estás haciendo en vivo, en un momento dado la sincronizaci6n va a 

peder obtenerse, si ta pudiste usar las cámaras portAtiles cuando 

las neces1taste, pero si vas a entrevistar a un señor impcrtante 

no te va a dar la cita cuando tú quieras, sino que va a ser cuan

.do el señor pueda y automáticamente nunca va a embonar con el 

momento en que tú la necesitarfas si fuera en vivo. Si se conta

ra con un equipo fenomenal no hubiera habido ningún problema, el 

uso de foros a una hora especffica también era muy diffcil ya que 

en aquel antonces en el canal se estaba trabajando de las siete de 

la mañana a las dos de la madrugada. 

Los participantes debían tener cierta preparaci6n, porque por ejeJ!! 

plo no puedes discutir con j6venes de secundaria el problema de 

Contadora,· ya que los de universidad o preparatoria están mAs 
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invoiucrados en lo que est(l pasando, había temas desgraciadamente 

que ar eran elitistas; pero justamente para equilibrar," no era so1!!_ 

mente Parlamento Juvenil (programa que sr iba dirigido a un tipo de 

pablico juvenil especifico) existían los otros J?rogramas; es decir 

era un abanico de posibilidades; se buscó por ejemplo que el joven 

creativo se expresara en "Taller Libre", que el joven que estaba 

involucrado en la polftica y en Jos problemas sociales y en los inte!'._ 

nacionales tuviera palabra en "Parlamento Juvenil", el joven que tu

viera imaginaci6n en "Esos locos aventureros"; el que tiene probl~ 

mas o tiene dudas,· que quiere discutir cosas m.1'1.9 fntlmas tenfa lu 

gar en "Dia.logos" en el deportista en "Deporteando". 

El canal te da el horario; el que mejor puede a la hora que mejor 

puede, si," a mr; me hubieran dicho que horario me gustaba," )'O 

hubiera dicho que a las diez de la noche,· porque para esa hora, en 

México con nuestro tipo de vida un joven ya regres6 de la Univer!!! 

dad ya acab6 de hacer la tArea o ya regresó de trabajar; entonce~ 

tranquilamente se sienta y puede ver un programa que le importe, 

pero eso no se podía hacer," no estaba en mis manos; hay priorid!!_ 

des," compromisos previos que tiene el canal e intereses econ6micos 

obviamente y un canal que tiene tantos problemas económicos pues 
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sus horas triple AAA las tiene dadas a programas que ellos consi

deran de mlis valor. Mi programaci6n c~rr6 el canal por espacio 

de cinco meses a la una de la mañana, repetran mis programas y 

aunque parezca increíble no te imaginas la cantidad de público ju

venil que habra a esa hora viendolo, me hacia gracia, porque nun

ca era a la una de la mañana, a veces a las doce o doce y media . 

. de la noche. El programa "A capa y espada" también lo coordina

ba yo pero ese no lo diseñé yo,' estaba antes de que empezara la 

Barra Juvenil,' lo que yo querra al diseñar la programación, era 

que el joven fuera escuchado, que el joven se expresara,' pues ya 

estan hartos de maestros. 

Desgraciadamente,' la programación se dirige a un joven urbano y 

esto también por la misma limitación del canal, ademtis yo traba

jé con puros muchachos urbanos, quieras o no todos mis asesores; 

mis investigadores eran chicos con problemas de aqur de la ciudad 

de México,' entonces eso se traduce en tu programación, vas a 

hablar sobre problemas de transporte,' de vivienda ya que son los 

problemas que m{is tiene un joven en la ciudad,' solamente pudimos 

hacer como diez programas en el campo,· porque no habfa medios 

econ6micos para trasladarnos y escuchar la voz del joven campes!.. 

no,' inclusive aquf cabe pregunatrse si hay jóvenes campesinos 
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porque ahl' desgraciadamente el cambio es brutal, es de niño a 

s:lulto y de un dra para otro,· entonces la confrontaci6n o di!í.logo 

que se plantc6 y se hizo en el programa de di!í.logos juvenUés fue 

.la de ir a la Sierra Mixteca para hablar con el muchacho de pro

vincia y su mentalidad respecto a distintas cosas que les afectan,' 

pero siento yo que hubo una gran carencia en la programaci6n, el 

no haber podido desplazarnos a que fuera escuchado el joven que 

no es urbano,· que mal que bien hay una gran cantidad de gente asr 

en el pars," es m:ls diseñé un programa que de haberse podido 

hacer,· se hubiera llamado "Desde Dentro" que era la voz del joven, 

de provincia,· del campo,· desde las comunidades indfgenas hasta los 

que viven en los pequeños poblados el objetiv<;> era darles también 

a ellos un foro importante de expresi6n. La barra tenra un acen

to urbano, porque no habra de otra, habra una limitante, aunque si 

nos fijamos y vemos la programaci6n de la televisión privada,· po

demos ver que no es urbana, es gringo el tono, es una vil copia 

de los otros señores. 

3.2.3 Publicidad que generalmente se incertaba en el 

horario de la Barra Juvenil entre las 17;00 y 

17:30 horas. 
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Renault 

Uni\rersidad del Ejército y Fuerza Aérea 

Tesorería del Departamento del Distrito Federal 

Simplificaci6n Administrativa en marcha 

Programaci6n del canal 

Orientaci6n (Servicio Social) 

Herorca Escuela Naval. 

Dos o tres cortes en cada programa de uno a tres anuncios por 

corte. 

3.2.4 Observaciones sobre el contenido de Jos 

programas. 

Lunes "Taller Libre" programa vespertino transmitido durante 

1984 y retransmitido posteriormente, sin previo aviso de que se 

trataba de programa reciclado," semmalmente de 7:00 a 7:30 por 

canal 13. 

El programa por lo general contiene tres secciones,° se presentan 

a j6venes que desarrollen alguna actividad artrstica se muestra el 

trabajo que ellos hacen y se les entrevista la gran maYorfa de ve

ces en el lugar donde realiza la actividad, la conductora,· ademlis 
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habla de la actividad en general y se refiere a Jos detalles especr

fiC'Clls del trabajo de Jos jóvenes que se presenta dentro del prcgra-

ma. 

Los martes "Parlamento Juvenil" programa transmitido durante 1984 

y reciclado posteriormente; sin advertencia de que se trataba sola

mente de una retransmisión de programa, Semanal de 7:00 a 7:30 

p.m. 

El programa era grabado, sin embargo, se invitaba al auditorio a 

llamar al estudio lo que significaba querer dar le oportunidad de aj, 

guna manera al joven o al que viera el programa de expresar sus 

ideas; lo que desgraciadamente mfis tarde se convirtió en una de

ccpci6n; ya que no se advertfa al comenzar el programa que era 

reciclado lo que ocasionaba un desconcierto,' pues quien lo vera 

pensaba que era absurdo que los jóvenes y la conductora hablaran 

de alg(ln problema nacional o internacional de hacra 5 6 6 meses 

por ejemplo, adem~s cuundo se marcaban los números a Jos que 

se invitaba a telefonear no contestaba nadie o no eran los del es -

tudio, Podemos agregar a todo esto,· que sr se hablaba sobre al

gún problema; pero la conductora siempre marcaba los lfmites. 

Lo que m~s que una .-Jiscusi6n podrra llamarse instrucción o 
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informaci6n sobre el tema, La ºconductora elaboraba las preguntas 

específicas, proponra los puntos sobre los que se iba a hablar y 

daba el tiempo que ella consideraba oportuno para que los j6venes 

expresaran lo que ella consideraba oportuno AGREGAR a todo el 

texto que ella de antemano preparaba y sobre el cual giraba la 

plática de ella con los jóvenes, 

·Los mi~rcoles, "Esos Locos Aventureros" se trataba de un pro-

grama igual que Jos otros semanal, de 7:00 a 7:30 y con las ca-

racterfsticas de retransmisión sin a\•iso al comenzar el programa. 

Aquí el conductor visitaba algún lugar que podfa ser o parecer 

atractivo para el joven urbano, joven del D. F. y hablaba sobre 

sus antecedentes sobre sus caracterfsticas, adem(Ls de que utiliza

ba imaginaci6n plasmada en lenguaje para hacer," al lugar algo 

atractivo de ser conocido. 

Los jueves: "Di!'!Jogos Juveniles" programa semanal de 7:00 a 

7:30. p.m. retransmitido a finales de 84 y principios de 85 sin ad

vertencia al televidente, Se elegía un tema y supuestamente era 

discutido por los jóvenes invitados al estudio," pero la. realidad era 

que al igual que .los otros programas de la·Barra, repetían el ca

so de la limitación de ex.presi6n al joven," se le guiaba a contestar 
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de determina::la manera; determinada cosa, es decir se enmarcaba 

el problema de acuerdo al criterio del conductor o del productor 

y el joven s6Jo tenía espacio dentro de ese marco. 

Los vienes era "Deporteando" era un programa semanal; vespert.!_ 

no de 7:00 a 7:30 p.m. en donde el conductor platicaba con algu-

nos jóvenes sobre deportes,· sobre sus gustos, preferencias, expe

riencias deportivas,· ademl\s de hacerles preguntas sobre el tipo de 

entrenamiento que tienen e informarles lo que era más adecuado 

para ser ·cada día mejo"tes deportistas. 

"A Capa y Espada" programa semanal, matutino, los sábados de 

10:00 a 11:00 a.m. Podríamos decir que intentaba responder a 

una necesidad que tienen el joven de información, m!is bien puede 

considerarse como un programa periodístico de segmentos ya que 

se tocan, se habla se discute de diferentes temas en un sólo pro

grama; tOcto a nivel de reportajes. 

3.2.5 Consideraciones respecto a los programas • 

. se puede decir que desgraciadamente el intento de una Barra Juve

nil es bueno,· ya que anteriormente en la televisión estatal no 

existía nada para los jóvenes -especrficamente,· programas elaborados 

168. 



·. 

para ellos-, sin embargo; se sigue cayendo algunas veces en el 

error de siempre. Decirle al joven lo que debe y puede hacer," o 

lo que debe y puede pensar respecto a algún problema o situación; 

no se les pide opinión a los jóvenes sino s6lo respuestas, enton-

ces; aparte de que el joven está acostumbrado a que su opinión no 

siempre es tomada en cuenta, porque supuestamente no sabe, no 

tiene experiencia," se siente encasillado, presionado a contestar 

única y exclLJsivamente lo que se le pregunta," lo que puede no co

rresponder a lo que él piensa, a lo que él considera importante. 

3. 3. CANAL 11 

3.3.1 Número y porce:i taje de programas a la sem~ 

na del total global de la programaci6n sema

nal que estl1 dirigido a jóvenes, asr como 

tiempo de duración y horario. 

Tres programas de un total aproximado de 50 = 63. Se conside

ran sólo tres programas," ya que "Nuestra música palabra nuestra" 

dej6 de transmitirse a final_es de 1984. "Esta noche Jazz" progr~ 

ma semanal,' los martes de 10:00 a 10:30 p.m. 2) "De Cara al 

Futuro" programa semanal,' los jueves de 9:00 a 10:00 p.m. 3) 

Rock's en el once semanal,- los jueves de 10:00 a 10:30 p.m. 
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1) Media hora,· 2) Una hora y 3) Media hora 

3.3.2.l Canal 11 

Temas elegidos (Información :;>roporcionada 

por los responsables de la televisión produc

tores y conductores). 

César Yescas: El diseño de !?- programaci6n de canal 11 es ela-

borado,· tomando en cuenta que en el contexto nacional el 70fa de 

.la población es de jóvenes. AdemAs de recordar que el joven es 

un páblico cautivo,· gran consumista y manipulable, de ahr que ca

nal 11,· considere importantísimo combatir los rrensajes enajenan

tes que maneja Televisa. Se presenta música afrontillana que la 

televisión priva:la no present!l o música cl[lsica que para la tele

visión privada es aburrida. Canal 11 quiere hacer a la música 

cl1isica comprensible para que los jóvenes se acerquen. 

Ethel K·rauze, conductora del programa De Cara al Futuro, ca-

producción canal 11-CREA, dice: Los _objetivos de mi programa 

por lo menos si pretenden,· si buscan lograr una participación de 

los jóvenes,· no lo hemos logrado plenarnm te,· estamos en pañales 

todavfa,· pero por lo menos esa es la pretensión. Cada programa 
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Jo planeamos bien; buscamos el tema pertodrsnco; de interés; in

vitamos a jóvenes a que hablen sobre eso, no es algo cerrado en 

donde s6.lo entren jóvenes menores de 30 años, el programa esta. 

abierto a otro tipo de invitados; especialistas en el tema; profe-

sionales,· el objetivo es que den puntos de vista tanto jóvenes co

mo adultos. Como el programa es una coproducci6n de canal 11-

CREA lo que se hace es un acuerdo entre el canal," el CREA y yo 

que soy la conductora para planear los temas; siempre en función 

de lo que estl1 sucediendo en el momento considerado por varias 

gentes y no sólo una, proponemos de manera personal un tema 

importante a tratar,· pero no es sólo eso,· ya que el programa se 

retroalimenta aparte de las personas entrevistadas en el estudio, 

hacemos sondeos a jóvenes en la calle; en el netro, en las escue

las,· en los cafés,· etc.,' también de lo que ellos van diciendo sab~ 

mos cuales son sus inquietudes y las tocamos en pr6ximos ternas, 

muchas veces el público mismo es el que nos sugiere y nos pide 

determinado tema ahora en vivo; ya que la serie comenz6 en junio 

de 1983; pero era grabada y de media hora de duraci6n; en agosto 

de 1984. o sea un año dos meses después de inaugurar la nueva e

tapa de la serie; en vivo y de una hora. 
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Los objetivos son .los mismos," la estructura es la misma; pero 

obViamente tener una hora nos permite enriquecer mfls el progra

ma; el eje central del programa son las entrevistas en el estudio 

para anlilisis,' con ivitados j6venes y adultos; no se pretende a:>n el 

programa," presentar una imagen personal o institucional,· ·sino que 

de verdad se busca crear una comunicación por lo que estamos 

absolutamente abiertos. 

Ahora que es en vivo y de um hora; alrededor del 50% del progra

ma esta. hecho en función de las llamadas del público en ese momet.l. 

to y ahf es donde podemos recoger opiniones," sugerencias,· críticas 

y saber mfls o menos cual.es son los temas de inter€:s. El eje ce!!. 

tral se va entreverando con encuestas y sondeos hechos por la ca.

mara porta.ti! y un reportero en las calles. 

Cuando hay un programa en donde hay 50 jóvenes rodeando al con

ductor o a la conductora; eso no es an:ilisis .porque cada uno dice: 

"ay pues yo pienso que la guerra es muy mala" otro: "pues para_. 

mr que todo eso debe desaparecer"; otro alza la mano y dice: "pues 

yo creo que Rusia y E.U.A. deberían entender que nosotros no 

queremos guerra" (Bravo ¡ aplaude Ethel,· se acabó el programa} y 
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los jóvenes se expresaron; eso no es un programa de anAJ.isis," es 

una pantalla para hacer creer a los jóvenes y a la gente que sr hay 

un canal para los j61renes en donde el.IOs pueden expresarse. 

En el programa De Cara al Futuro lo que tratamos de hacer es 

equilibrar; se invita tres gentes al estudio y se toma en cuenta 

ya toda una opini6n ·pública que res·.llt6 de los sondeos en la calle 

porque la pretensión del programa es ser de anfilisis y no s6lo i!!, 

formativo," digamos que el anlí.lisis tiene unos treinta minutos y to

do lo demás; sondeos de opinión pública,· reportajes pequeños, en

trevistas," notas informativas unos veinte y luego la sección del 

CBEA ya arma un programa de una hora. En la sección del CREA 

se _informa de los servicios y actividades de éste, :respecto a esto 

a mr m:e parece que debiera ser este en los últimos cinco minutos 

como una especie de boletín informativo. 

3.3.3 

3.3.4 

Tipo de publicidad," Canal 11 no tiene anuncios 

comerciales. 

Observaciones sobre el o:>ntenido de los pro

gramas • 
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"De Cara al Futuro": Programa transmitido semanalmente; .!os jue

ves de 9:00 a 10:00 p.m. en vivo que contiene diferentes secciones 

y el cual podría considerarse periodístico. 

La conductora; una mujer joven,· Ethel Krauze," habla del tema que 

se va abordar; tiene tres invitados en el estudio con los cuales in

troduce al tema con base en cuestionanlientos. Mas adelante pre

senta una especie de pequeño repcrtaje, · que la gran m ayorra de 

veces contiene entrevistas con jóvenes relacionados de una u otra 

manera con el tema y regresa a la discusión en el estudio invita!!_ 

do al ptlblico televidente,· a llamar por teléfono para participar con 

opiniones," sugerencias o proposiciones," a las cuales da cabida den 

tro del programa. Por último se brinda algunas veces un poco de 

información sobre .!os servicios que ofrece el CREA,· ya que .el 

programa es coproducci6n CREA-Canal 11. 

ROCK'S FN EL 11: Programa nocturno," transmitido semanalmente 

Jos jueves d·e 10:00 a 10:30 p.m. Musical el cual tiene como fina-: 

lidad presentar a diferentes grupos de rock por rre dio de una con

ductor el cual habla no sólo de una actividad musical sino que 

habla de un poco del surgimiento y trayectoria de uno o varios 

grupos; se presentan fragmentos de actuaciones de los grupos y se 

invita al pablico a participar, aportando datos," sugerencias u opi--

niones; por medio de cartas o telefonemas. 
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3. 4 Consideraciones generales respecto a la programaci6n 

y a la publicidad. 

"Los modelos que imita la televisi6n comercial acentaan la coh-

nizaci6n ideoJ6gica y el deterioro de la conciencia nacional. El 

Estado mexicano reconoce, que es su obligaci6n velar por el CU!!! 

pllmiento de las finalidades de cultura y entretenimiento que tie-

nen Jos medios de comunicaci6n masiva, asr Jo manifiestan las 

disposiciones contenidas en la Ley Federal de Radio y TeleVisi6n 

Jos Artfcu.bs de la Ley General de Vras de Comuriicaci6n relaciQ_ 

nadas con esos medios,: Jos Acuerdos Presidenciales que estable-

cen el Régimen de Concesiones; pero se olvida que el fundamento 

legal para el desarrollo de Jos medios de comunicación masiva se 

encuentra en el Artículo 27 de la Carta Magna.+ La basqueda de 

equilibrio entre las funciones de la televisi6n que permita la re

gulaci6n de los mensajes gubernamentales," la presentaci6n de las 

opciones de la oposici6n y Jos particulares, asr corno el ejercicio 

+ "La naci6n tendrA en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés pGblico, 
asr como el de regular, en beneficio social,· el aprovechamien 
to de los elementos naturales susceptibles de apropiaci6n; coñ 
objeto de • • • • • • Constituci6n Polltica _de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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de bs intereses legltimos del com~rcio y la publicidad s6b puede 

encontrarse a trav~ deestatutos jurfdicos que satisfagan la necea_! 

dad de congruencia en la diversidad". 2 

"La informaci6n a la que tenemos acceso por medio de los medios 

masivos de comunicaci6n nos proporciona una idea falsa de la rea

lidad social,· los problemas de M~ico no son sentidos como pro-

pios y se ven lejanos,· sin injerencia alguna hacia nosotros. No 

· existe una !!!_entidad hacia M~ico, el fuerte bombardeo de ideolo-

gfa y costumbres extranjeras est!ln provocando en la juventud que 

su participaci6n polltlca se vea reducida a manifestaciones de apg_ 

liticismo" 3 

"La televisi6n se ha utilizado para enajenar a la poblaci6n de ahf 

que nos hace digerir Jos ejemplos de atraco, de robo,· de corrup-

ci6n; lujos," vicios," modos de robar y matar; ¡.''ll'.'a comprobar es-

to s6.lo basta prender la televisi6n. Los protagonistas de la gran 

mayorra de series son felices portadores de carros de lujo, mo-· 

tos, yates; casas de ensueoo,· asr nos ofrecen la muerte, la _fue!._ 

za, 

(2) 

(3) 

la violencia y el dominio como caminos del ~ito para llegar 

Lozoya, Jorge A. "El estatuto de la radio y la televisi6n" en 
Nueva Polltica. Vol. 1, No. 3, julio-septiembre 1976. p. 209w 
Muñoz Arena Jorge,· "La juventud de las clases medias" docu
mento recopil.3do:r.P. 176 
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a ser alguien en la sociedad," el dinero $ es la clave para pene-

trar en el mundo del ~ita. Pero la gran mayoría de la pobla

ci6n jamlis tiene oportunid~ de llegar a eso," es un contraste bru

tal con la realidad que vivimos por lo que se produce una prufun

da sensaci6n de frustaci6n" 4 

"Los medios de informaci6n se han convertido, sin duda, en los 

mAs eficaces ocupantes del tiempo libre, A trav~s del espectli-

culo se pretende sustituir la comunicación real," base fundamental 

de integraci6n y conocimiento interhumano. La sociedad de mer

. cado se ha impuesto para que el tiempo libre sea dedicado a con-

sumir y reproducir por una parte lo socialmente necesario pero, 

en gran escala bienes superfluos," generadores de status "necesida-

des artificiales", El tiempo que queda "libre",· que se supone que 

es el momento en que el joven realiza actividades que lo desarro-

llen plenamente como humano," no ·funciona sino como tiempo de 

recepci6n ideol6gica y de pasividad mental. No debe extrañar en

tonces que los j6venes muestren un alto grado de despolitizad6n, · 

de frustaci6n," y tambi~n de alcoholismo y drogadicci6n," el joven 

es víctima de Jos modelos de consumo y de los negociantes del 

tiempo libre. 5 

(4) Castellanos Andr~ Lara "Comunicaci6n sociaI.... ibid. p.133 
(5) Mont:l.el Edgar, Alvarez Mayda," ¿Ocio creador o consumismo? 

lbid. p. 400. 
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En cuanto a la publicidad: "La funci6n de entretenimiento asignada 

a la televisi6n ha consistido en ofrecer al pl'.ibllco un sinnúmero 

de producciones .locales o foráneas donde eitistan elementos de 

atracci6n que garanticen un elevado rnfice de. auditorio. De esta 

manera .los anunciantes se interesan en patrocinar esos progra--

mas; es ahr donde insertarán sus anuncios y se piensa que ·ante la 

incitaci6n a la compra de esos productos y servicios las ventas se 

elevarán. Por esta causa la función de entretener y la de fomento 

económico se entrelazan en sus rarees y dan lugar a la conforma

cl6n de la programaci6n. Las emisiones pues," se. orientan hacia 

una predeterminada mentalidad "promedio" que se presupone ávida 

de orr canciones rancheras, ver situaciones cómicas, peleas de 

bo."C, campeonatos deportivos; escenas de acción; romances; i:;ira-

mas. Obligados los Directivos de la televisión a proporcionar a 

.los anunciantes programas que sean un gancho al interés del pQbli

co; se sujetan a la necesidad de hacer emisiones en que los plan

teamientos se caracterizan por su simplicidad, por la disposición 

que bs personajes tengan hacia bs modebs estereotipados; por la 

·popularidad de los actores; en suma en homogeneizar los transmi

tido y evitar b que pueda resultar complejo; difrctl; áspero; para 

tal mentalidad promaiio. Asr divertirse en la televisi6n significa 
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estar de acuerdo," olvidar la penuria del supuesto dra de trabajo para 

integrarse a un entendido: la pantalla va a regalarnos algo que a to

dos por igual nos proporciona atractivos, encantos. 6 

En cuanto a la elaboración de anuncios publicitarios," reviste los si-

guientes requisitos: Que sean lo mlts breves posibles en razón de que 

la tarifa estfi elaborac\a por el tiempo de inserción que ocapen; por 

lo tanto los slogans,' los sfmbolos, las frases sintéticas serlffi las 

m{is utilizadas. Por otro lado las invitaciones a la cor.1pra no se b~ 

san en argumentaciones o reflexiones rnfnimas ya que el bajo nivel 

educativo formal que existe en el pafs no favorece esta disposición. 7 

(6) Cremoux Raíil, ¿Telev.isi6n o prisión electrónica? p. 93 y 94 
(7) Cremoux Raen,· op. cit., p. 75 
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CAPITULO 4 PROYECTOS Y PROPOSICIONES TENDIENTES A 

EXTENDER LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES 

EN LA TELEVISION MEXICANA (OPINIONES Y 

PROPOSICIONES DE ORGANISMOS Y DE PERSONAS) 

4.1 Opiniones sobre la participación que tiene el joven actu~ 

mente en la televisión. 

Miguel Alemán Velasco,· Vicepresidente Ejecutivo de Televisa:* 

"La participación que tiene el joven en la televisión no es sufi- -

cie:_nte; es necesario que el joven participe cada día más,· porque 

este es un país de jóvenes,· un país que se va a manejar por jóve

nes. Actualmente el joven tiene participación en el gobierno," en 

las universidades," pero muy poco en la televisión, pero es q1.1e n~ 

cesita prepararse mfts," estar consciente de que es necesario ser 

cada dfa más eficiente," más disciplinado". 

Ruben Arellano Draz," Presidente de Tribuna Nacional: La partici- -

pación del joven en la televisión es muy raqurtica. Puede decirse 

que la oportunidad que se le dá a la gente joven para trabajar en 

* Ei;itrevista,· octubre de 1984. 
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Jos medios es muy limitada; ya que se prefiere la mano de obra 

calificada,· y se considera calificada a la persona que ya tiene mu

chos años de experiencia. 

Dirección de Comunicación Social,· C.R.E.A.: La participaci6n del 

joven en la televisi6n es relativa y en muchos casos limitada. La 

forma mA.s común,· se dl't como empleo dentro de las Empresas e 

Instituciones encargadas de manejar la televisión rn:!Xicana. Asr 

encontramos desde Jos jóvenes actores, hasta técnicos especializa

do.s en equipes de transmisión, pero es necesario reflexionar y a

éeptar que,· aún como forma de participación no apona muchos el~ 

mentes de comunicación para y entre jóvenes. Quienes se sitúan 

como espectadores tienen menos posibilidades de acción real y es

tán sujetos a escuchar y ver opiniones y programas de personajes 

y personalidades a veces confusos o comprometidos con ciert:as lf

neas de pensamientos. 

~Leopoldo Gutiérrez,· Profesor de la Facultad de Ciencias Polfticas 

y Sociales de la U. N.A. M. y periodista': El joven no tiene parti

cipación en la televisión,· es sólo espectador y receptor de todo lo 

que le quieren meter en la cabeza; pcr ejemplo ¿Cufil es la part_:! 

cipación que se les cta. a los jóvenes en Jos asuntos del pars? 
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ninguna; ni siquiera en los programas c6micos o de concursos ya 

que Jos utilizan solamente. 

M6nica Mariscal,· coordinadora de producci6n de la Barra Juvenil 

de canal 13 elaborada en 1983: El joven tuvo participaci6n en esa 

pequena Barra, pcr ese pequeño tiempo; creo que fue el primer ig 

tento que se hizo en ese sentido; no voy a decir que mi programa 

era maravilloso; no,· mi programaci6n tenra unas carencias terri

bles,· de los ideales que tenfamos a nuestra realidad hubo un abis

mo terrible,· pero 1o que sr habfa era un intento profundo de hacer 

unª' programaci6n digna,· que fuera deveras una opci6n para Jos j6-

venes, · el intento se hizo aunque tuvimos muchas limitaciones el 

concepto se trabaj6. Por lo menos en ese tiempo llegaban a mf 

oficina a diario j6venes de distintas universidades para saber-c6mo 

se estaba organizando la programaci6n,· c6mo pcdfan partici.par, a 

sugerir,· y a todo mundo se le escuchaba. 

Roberto Zamarripa De la Peña. P.S.U.M.: El joven no tiene parti· 

cipaci6n en la relevisi6n, la realidad de la televisi6n mexicana es 

completamente unilateral e impcsitiva; ningún joven puede tener la 

pcsibilidad de emitir su opinión; otra cosa es que se intente Jo que 

se supone la realidru:< juvenil. Cuando Jos j6venes son supuestamente 
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protagonistas de un programa,· representan un modo de vida," pero 

lo que,· m~ que proponer la televisi6n impone modos de vida. 

José Antonio Pérez Islas; Director del Centro de Esrudios de la 

Juventud,· C.R.E.A.: Respecto a la participaci6n del joven en la 

televisi6n," los que podrra llamarse la televisi6n cultural canal 11 

ha hecho algunos intentos," y de alguna manera también canal 13; 

podrra decirse que la telev·isi6n estatal esta. dirigida a jóvenes con 

estudios; y la programación de la televisi6n privada a todo tipo de 

ideologras," por ejemplo,· no le va a interesar al mismo chavo que 

le interesa XE-TU la programación del 11. Creo que los intentos 

que ha venido haciendo el Estado como intentos son buenos; lo que 

siento yo que le ha faltado es técnica; en Jo que Televisa ha lo

grado gran ventaja," maneja muy bien la técnica para lograr sus 

objetivos. 

Los intentos las conceptualizaciones por parte del Estado,· de la 

televisi6n cultural como intentos son buenos; pero no han logrado 

crear un mecanismo donde en realidad se capte éste pGblico que 

esta. potencialmente dispuesto a la atención, el joven que ve el 

canal 11 ó el 13 a los cinco minutos ya se aburrió y le cambia. 

La cultura que se da. a través de estos canales es elitista no para 
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Jos jóvenes de escasos recursos y de escasa preparación. 

Por todo Jo anterior se puede decir, que: Participaci6n en sr no la 

hay; ha crecido el número de programas en donde se intenta de al. 

guna manera que Jos jóvenes participen,· pero mdavfa son muy es

casos y en canales que no tienen mucho alcance. Asr Televisa 

sigue teniendo la primacra y una gran ventaja por la impresionante 

producción que tiene. 

4.2 Opiniones sobre la publicidad en televisi6n dirigida a 

los jóvenes. 

Lic. Miguel Alem1ln Velasco, · Vicepresidente Ejecutivo de Televisa: 

La publicidad desgraciadamente no la maneja Televisa," la manejan 

las Agencias de Publicidad. Nosotros siempre hemos estados· en 

contra del sistema de radio del costo por millar,· no creemos en 

eso,· necesitamos al anunciante porque es con ese dinero con el que 

producimos Jos programas,· pero afortunamente no dependemos de 

uno o dos anunci antes. 

Actualmente la publicidad es m(ls creativa,· piensa m a.a en la juven

tud y obViamente tenemos que ir mejorando por ejemplo separar 

los productos alimenticios de las golosinas y etc.,· pero eso no 
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depende de Televisa ya que ésta vende tiempo solamente el comer• 

cial lo hace una agencia de publicidad, Jo revisa la Secretarra de 

Educaci6n PCibllca; la de Gobernaci6n y la de Hacienda y lo que ya 

viene aprobado es Jo que pasamos bajo la idea de que Jo que se 

produce en México tiene derecho a anunciarse. 

Rubén Arellano Draz; Presidente de Tribuna Nacional: La publicidad 

cuando es real; cuando es realizada a partir de un programa bien 

estructurado; cuando de alguna manera se compagina la teorra con 

la práctica; es fundamental pero cuan.jo no se dice la verdad per

judica y en el caso del joven Jo hace cada dfa mas aplitico. 

Ethel Krauze, conductora del programa "De Cara al Futuro": La 

publicidad de Televisa dirigida a Jos j6venes, es una publicidad 

desnacionalizadora de la juventud mexicana; presentan objetos que 

alejan al joven en una conciencia nacional. La publicidad para la 

juventud no deberra ser tal; sino infurmaci6n sobre conferencias 

to.cadas musicales; etc. s6Jo informar para que el joven deeida a 

qué quiere ir. 

Roberto Zamarripa; P. S. U. M.: La publicidad te impone un modo 

de vida,· no s6Jo vende,· genera actitudes,· conduct:as que refuerzan 
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el modo de vida existente el P.S.U.M. propane que se de una unifi 

caci6n de reglamentos que reahnente se cumplan,· par ejemplo que 

se presenten las características reales del producto,· que se regla

mente el uso del lenguaje y en cuanto a alirre ntos,· se oriente al 

consumo de alimentos b!isicos. 

Leopaldo Gutit':!rrez, Profesor de la Facultad de Ciencias Po.lrticas 

y Sociales de la U .N. A.M. y Periodista: La publicidad comercial 

no les tiene a los j6venes ning(in respeto,· y la oficial es confor

mista,· es ·ajena a lo que los j6venes realmente quisieran decir, 

expresar. Por un lado se les trata como compradores y por el 

otro como clientes pal!ticos,· creo que ni una ni otra proposici6n 

es la mejor que pudiera ofrecerse a los muchachos. Se Jes pu-

blicita en general,· valores e intereses ajenos y no los propi<?s; no 

se da publicidad a lo que les harfa bien, a lo que les comprome

tiera a cambios y a esfuerzos diferentes. 

4~ 3 Proyectos y proposiciones que plantean la e."Ctensi6n : 

de la participaci6n de los j6venes en la televisi6n me 

xicana. 

4. 3.1 R. T .C. (Canal 13): Por parte de la televisi6n 

estatal, espec!Iicamente en canal 13 no existe un proyecto s61ido; 
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o tan s6lo alguna proposici6n especliica y clara que hable de la i!! 

tenci6n de extender la participaci6n de Jos j6venes en T.V. Lo 

altimo que se dijo al respecto fue en 1984. M6nica Mariscal 

coordinadora de la Barra Juventil dice: Dos o tres semanas antes 

de que se terminara la barra se llam6 a los conducotres a una 

reuni6n en Gobernaci6n con el Subsecretario Fernando Pérez Correa; 

con el Directivo de RTC Jesús Hernfmdez Torres,· con el Director 

del Instituto de Televisi6n; Pablo Marentes. Se habló de la impor

tancia de Jos j6venes y de los programas de ese tipo para la juve~ 

tud, · se alab6 el trabajo; se les felicitó y se pidió una más estrecha 

colaboración con Raúl Montalvo, a partir de entonces funcionario 

que se encargarfa de la cuestión informativa del Canal. Y qué 

ironra; yo no veo lo de mi renuncia como algo personal,' La nueva 

administración dice que hay serios problémas económicos. Vamos 

a aceptar esa versión. No nos quitan para traer a otro equipo. 

La prueba es que sigue mi programación al aire, reciclada. Aun

que si el canal esta tan mal quizli sea mejor cerrarlo,' asf ya no 

trabajarl1 con neimeros rojos 1 • Ob\'iamente los jóvenes no son 

prioridad para el Canal. Me pregunto ¿Cual es la po.Inica: escon

der la realidad o enfrentarla," darles un horiZonte,· una posibilidad," 

explicar opciones distintas a los muchachos:?. 

(1) Mónica Mariscal, entrevista 
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4.3.2 Canal 11 realiza coproducciones con el C.R.E.A. 

4.3.3 C.R.E.A. 

E 1 producto de las Reuniones Preparatorias .de Consulta Popular 

sobre la juventud (14 y 15 de febrero de 1983) fue el Programa de 

Comunicación Social Juvenil, en donde se plantearon como objetivos: 

Propiciar la expresión libre y democr1i.tica de los jóvenes 

Convocar a los jóvenes a un gran movimiento de solidaridad 

nacional 

Fomentar libremente su creatividad, fortaleciendo en ellos el 

conocimiento de nuestra historia y el respeto de los sfmbolos 

de la patria. 

Dcitar a los jóvenes de los instrumentos crfticos necesarios 

para enfrentar los embates de la colonizaci6n cultural, pro

moviendo en ellos la afirmaci6n de nuestra identidad nacional 

y. afianzando su respeto al pluralismo ideol6gico y a las diver 

sas formas de asociación po.H:'tica. 

Mantener permanente la consulta popular juvenil, para artic.!:! 

lar las inquietudes sociales y atender sus· demindas. 
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Promover el debate público permanente para analizar la prg_ 

blemlitica juvenil, su integración y participación. 

Ampliar las oportunidades de capacitación para los jóvenes. 

Combatir la desigualdad socio-cukural que se dli entre los 

jóvenes del campo y la ciudad. 

Promover la educación, la cultural, la recreación y el de--

porte. 

Motivar la cabal participación de la juventud en la definición 

y ejecución de las t€ireas que, en su contexto exige el desa-

rrollo nacional. 

Incorporar la vitalidad y participación creativa de todos los 

jóvenes en las grandes tlireas nacionales. 

Abatir las barreras que limitan la integración juvenil y pro-

mover la transición hacfa niveles superiores de participación 

popular. 

Fomentar entre los jóvenes el sentido y el valor del trabajo; 

la perseverancia; la responsabilidad cfvica; el aprecio a lo 

nuestro; el orgullo de ser mexicanos y el amor a la patria. 

Fomentar entre los ·jóvenes el conocimiento del arte, la ciencia 

y la técnica, ·de la geografía nacional y del lenguaje y las formas 

de vida de las distintas regiones del país. 
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Aprovechar la vita.U.dad, el idealismo, la vehemencia, la vo

caci6n limpia de servicio y el genio vivo de y para la juve~ 

tud. 1 

Las acciones en materia de televisión que se· propusieron fueron 

las siguientes: 

PROGRAMA MUSICAL: Programa de periodicidad semanal que ti~ 

ne par objeto brindar esparcimiento a los jóvenes y presentar las 

diversas manüestaciones musicales de grupos nacionales e interna-

cionales. La emisi6n semanal tendrl\ una duración de 30 minutos 

cada una, y su difusión se llevara. a cabo con cargo al tiempo of_!_ 

cial en tres canales de televisión de cobertura nacional, a partir 

del próximo mes de abril. Los costos de realizaci6n ascenderful 

a 100, 000 pesos por programa, cubriendo esta cantidad s6lo los 

gastos indirectos de producci6n, ya que los gastos directos ser!ID 

absorbidos por la Productora Nacional de Radio y Televisión. 

GUIA DEL OCIO: Espacio en el que se presentar{l informaci6n SQ.. 

bre la mejor man~ra de aprovechar el tiempo libre, asistiend_o_ a 

eventos y espectliculos gratuitos o de bajo costo (cine, teatro, 

(1) Programa de Comunicación Social Juvenil, del Consejo Nacio-
nal de Recursos para la Atenci6n de la Juventud, pp.12, 13, 14 y 
15. 
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televisi6n; conciertos, exposiciones,' museos, monumentos, etc.). 

Será de presentaci6n diaria, con una duración de 2 minutos por 

emisión dentro de los noticieros de los canales de televisión del 

Estado. Los costos de producci6n ascenderán a 79,000 pesoa met.!_ 

suales, iniciando las transmisiones a partir del mes de abril, pre-

vio acuerdo con las autoridades correspondientes. 

NUESTRA ffiSTORIA: Campaña de cobertura nacional, que será 

transmitido en tres etapas y pretende reforzar el conocimiento de 

nuestra historia, el culto a los héroes y srmbolos patrios, el apr'=.., 

cio a lo nuestro y el orgullo de ser mexicanos. Estos mensajes 

serén difundidos con cargo oficial a través de 7 canales de televi

si6n. Durante los meses de abril y mayo se llevará a cabo la 

primera etapa; julio y agosto la segunda; octubre y noviembre la 

tercera," teniendo un costo de producción y copiado de l. 414, 800 

pesos. 

QUE ES CREA: Campaña de difusión y promoción· de la imagen y 
¿ 

servicios que el Consejo Nacional de Recursos para la atenci6n de 

la Juventud,· ofrece y organiza en beneficio de Jos j6venes. La 

camapaña se transmitir!!. con cargo al tiempa oficial a través de 

7 canales de televisión; en cobertura nacional, clurante los meses 
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de mayo. junio; septiembre y octubre, teniendo un costo aproxim_!! 

do de producción y copiado de 543, 198 pesos. 

SAWD: ·campafia de cobertura nacional cuyo objetivo ser§. orien

tar a los j6venes sobre las causas y efectos ·que pro<.o ca la far

macodependencia. De la misma manera se dara. informaci6n sobre 

Jos organismos de cara.cter pl'.iblico y social encargados de su aten

ción. La tercera etapa de esta campaña tendera. a orientar a los 

jóvenes sobre aspectos de orientación sexual y paternidad respon

sable. 

La campaña se difundira. con cargo al tiempo oficial en tres dife

rentes etapas de 45 dras cada una, iniciando los meses de mayo, 

agosto y noviembre respectivamente, con una frecuencia de cuatro 

mensajes diarios por canal de 30" cada uno, El costo total de 

producción y copiado sera. de 1.414,800 pesos. 

PROCURADURIA DE APOYO Y ORIENTACION A LA JUVENTUD: 

Campaña de cobertura nacional que difundirá y promovera.. los se!'. 

vicios que ofrece la Procuradurra de Orientación y Apoyo a la Ju

ventud en beneficio de los jóvenes (Orientaci6n legal·, bolsa de tra 

bajo, etc,), 
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La promoción se hara. con cargo al tiempo oficial y constarll de 

4 emisiones diarias; con una duración de 30" cada una a través 

de 7 canales de televisión. Durante los meses de mayo, junio," 

octubre y noviembre. 

E 1 costo de producción y copiado de esta campaña ascenderá a 

943, 198 pesos. 

COMUNICAClON SOCIAL: Campaña dirigida a los ját enes con el 

propósito de enterarlos acerca de los programas que presentarll 

el· CREA en los medios audiovisuales. 

Se difundirli en cobertura nacional con cargo al tiempo oficial a 

través de los canales de televisión, en donde el CREA tenga emi

siones permanentes con frecunecia de 4 emisiones de 30" diarias," 

durante los meses de mayo y junio. El costo de producción y C2. 

piado de estos mensajes asciende a la cantidad de 471,"599 pesos. 

EVENfOS CULTURALES: Promocionales con cobenura nacional cu

yo propósito es difundir y promover los eventos culturales que lle

va a cabo ·el CBEA. La difusión de estos mensajes se hará con 

cargo al tiempo oficial a través de 7 canales de televisión du~ante 

·los meses de mayo y junio," con una frecuencia diaria de 4 emisi2 

nea de 30" cada una. La producción y copiado de estos mensajes 
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representar4 un monto econ6mico de 943;198 pesos. 

VALORES: Campaña de cobertura nacional que se realizará ·en 

4 etapas con el objeto de fortalecer la identidad nacional,· el apre

cio a h nuestro y el orgulb de ser mexicanos; asr corno con el 

prop6sito de concientizar y dotar a los j6venes de los instrumentos 

crrticos necesarios," para afrontar los embates de la colonizaci6n 

cultural. La estrategia de difusi6n consiste en emitir con cargo al 

tiempo oficial 4 mensajes diarios de 30" cada uno," a través de 7 

canales de televisi6n durante Jos peri6dos de marzo y abril prime -

ra etapa: junio y julio segunda etapa; septiembre y octubre tercera 

etapa y noviembre y diciembre cuarta etapa. E 1 costo de produc

ci6n y copiado asciende a la cantidad de 1.886,400 pesos. 

PLAN JOVEN: Mensaje destinado a promover los beneficios de la 

tarjeta "PLAN JOVEN" y el consumo racional. Se difundirén con 

cargo al tiempo oficial cuatro emisiones diarias de 30" de dura-

ci6n, · durante los meses de abril y mayo. Esta campaña se lle

vará a cabo a través de 7 canales de televisi6n, representando. un 

costo de producci6n y copiado de 471;599 pesos. 
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l 

ALBERGUES: Campaña de cobertura nacional que tiene el prop6s!_ 

to de informar a los jóvenes sobre los servicios que en apoyo al 

turismo popular juvenil ofrece el CREA a través de sus instalaciq__. 

nes. De la misma manera tendrl'.l· el propósito de informar a los 

jóvenes sobre una opción económica para aprovechar su tiempo 

libre; promover la conVivencia colectiva y fortalecer la solidaridad • 

. La campaña se difundirl'.l con cargo al tiempo oficial,· a través de 

7 canales de televisión, y se realizarl'.l en dos etapas,· la primera 

durante los meses de marzo y abril y la segunda entre julio y 

agosto con un costo total de producción y copiado de 943,198 pesos.2 

En 1984 elC.R.E.A. expresa: Es impostergable m~ programas 

de contenido anafilico y crfticos, foros de debates y duscusión con 

lfneas abiertas al dil'.llogo y a la opinión juvenil. Se debe promover 

que mayor número de jóvenes; estudiantes, amas de casa; obreros, 

campesinos se integre a los equipos de televisión privados y estata 

les en forma de servicio social o aún de empleo, pero en niveles 

donde el desarrollo de sus inquietudes pue::ia reflejarse y generar 

acción, mesas de guionistas," foros de debate," conductores," edito-

rialistas; productores; etc. Por lo que todos los orgm ismos 

(2) Programa de Comunicación Social juvenil. pp. 20-22 
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oficiales y privados deben contrib..tir a esta ttlrea en tanto su fun

ción afecta directa o indirectamente la vida del sector juvenil. En 

el caso particular del CREA; dado que enfoca sus actividades exclu

si vam mte a ese grupo, debe corresponder el coordinar los esfuer

zos que en la materia se realicen y además promover en una forma 

permanente la producción de mensajes y programas dirigidos espe

cfficamente a la juventud. 

Para poder tomar la opinión de los jóvenes es fundamental la inves

tigación,· .tener conocimiento de cuales son los problemas asr como 

las dan andas primordiales de los j6venes y ser un canal para que 

estas se transmitan. También debe haber programas elaborados 

por jóvenes,· desde la perspectiva de jóvenes p¡rra los jóvenes. La 

atenci6n de los jóvenes no puede ser única y parciahnente he~ha 

por el CREA; ya que éste es un Consejo en donde participan alrc::_ 

dedor de 11 instituciones. E 1 CREA ha elaborado una serie de 

programas para jóvenes pero se cuentan con pocos recursos tanto 

. técnicos como financieros. 

En la Convocatoria a los jóvenes mexicanos a participar en las 

actividades del Ai'ío Internacional de la Juventud 1985 la presenta

ci6n dice: "El 17 de diciembre de 1979,· la Asamblea General de 
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las Naciones Unidas, mediante la resolución 34/151, acordó por 

unanimidad designar a 1985, como el Afl.o Internacional de la Juven-

tud (AIJ). 

Este llamado de la Asamblea General de la comunidad internacional 

se efectúa bajo tres grandes temas: Participación, Desarrollo y 

Paz; con lo que se pretende promover una amplia conciencia inter-

nacional sobre la situación de la juventud, su realidad, problemas 

y aspiraciones, con miras a integrar a los jóvenes en el proceso 

de desarrollo nacional e internacional.+ 

La Asamb.lea General decidió establecer un Comité Interguberna--

mental, compuesto por veinticuatro miembros y se constituyó un 

secretariado que tiene su sede en el Centro de Desarrollo Social 

de la 0,N. U., en Viena, Austria. A nivel mundial se aprobó un 

programa de medidas que contempla la realización de acciones para 

la juventud en un contexto amplio. A nivel regional en San José, 

Costa Rica, se aprobó un Plan de Acción, que constituye una es--

trategia coherente a largo plazo para lograr la integración y la 

participación de la juventud latinoamericana y del Caribe.+ 

+ Ccirivocºatoriá. ·a: iós jóvenes mexicanos. a participar en las activi
dades del AIJ 1985. p. 3. 
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En México se constituyó el 4 de octubre de 1983, la Coordinación 

Nacional para la celebración del Año Internacional de la Juventud; 

1985. Esta entidad instalada por el ciudadano Presidente de la Re 

pablica, · quien la preside; reune en su Comité de Promoción a los 

principales dirigentes juveniles de los partidos pa.l!ticos registra

dos. El Presidente Adjunto de la Coordinación es el Secretario de 

Educación Póblica y el Secretario Ejecutivo es el Director General 

del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud,· 

quien también ecabeza el Comité de Promoción. Participan direc

tores de lirea del CREA; cuyas actividades tienen estrecha rela--

ci6n con los propósitos del AlJ. ,, 

E 1 programa de acci6n del AlJ se organiz6 en cinco rubros: 

l) Objetivos Generales del AIJ 

ll) Promoción del AIJ 

ll) Foros de Consulta y Debate con la Juventud 

IV) Otras actividades para 1985 

V> Aportaciones directas del CREA al programa del AIJ 

En cuanto al rubro de la Promoción del AIJ," se habla de la ges

ti6n de espacios en los medios de comunicación social para q..ie 



participen los jóvenes de las diversas corrientes ideológicas y po-

líticas, al amparo de la Promoción del Afl.o Intemacional de la Ju

ventud. 3 

En cuanto a los Foros de Debate con la Juventud se propuso uno 

sobre Juventud, Medios de Comunicación Social y Publicidad. Este 

foro estudiaría la influencia de los medios de comunicación social 

y la publicidad y analizaría las necesidades existentes para forta

l;cer la reglamentación legal sobre sus usos, orientación y parti

cipaciónºsocial. 4 

En el marco de la celebración del Afl.o Internacional de la Juven--

tud, se planteó la promoción de una Ley Federal de la Juventud 

propuesta por el CREA. El Director General del CREA, Heriberto 

Galindo Quiñones expresó: 't:on la elaboración de una Ley Federal 

de la Juventud, el estado mexicano no se propone crear un seg-

mento privilegiado de la sociedad, una juventud mimada, mediati-

zada, manipulada, así sea el mayoritario de sus coi:nponentes 

humanos, sino articular mejor su política hacia los jóvenes den-. 

5 
tro del pluralis~o .~olítico_y. :1 compromiso revolucionario'~ 

C3> Progrima.· de ·a:c!Cion dél AIJ~ p. s 
(4) Ibid •• p. 9 
(5) -rg¡;-promóverá wia Lev l;'ecieril dé ia: Júvéntuci ei. ·arto entrá.ri.te: 

CREA" en Excélsior, por Luis Suárez, 10/XII/84, p. 5 
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El Documento bl1.sico para la iniciativa de la Ley Federal de la 

Juventud se propandr{i contener una mejor articulación de las po.lr

ticas del Estado hacia la juventud; convocando a la sociedad ciVil 

y al Estado para que haya permanencia en programas para la ju

ventud. El Estado mexicano quiere una juventud; consciente, ac~ 

va, revolucionaria,· democr{itica,· reflexiva,· trabajadora,· que bus-

que y gane precisamente espacios precisamente para cambiar el 

estado de cosas de nuestro país y volver a una sociedad ml1.s jus

ticiera. 6 

(6) "Se promover{! una Ley Federal de la Juventud el año entrante: 
CREA" en Exc~lsior, por Luis Su(irez, lOjXll/84, p. s. 
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4. 3. 4 TELEVISA 

''En Televisa estamos muy preocupados parque los j6venes que in-

vitamos o los que se acercan a la televisi6n, concretamente no 

saben hacer nada," sino que," saben un paquito de mucho pero no 

de algo concretamente,· salvo los técnicos que vienen del Politéc

nico, los dem!i.s quieren trabajar en lo que sea; y de eso no hay, 

tiene que ser algo muy concreto. Tiene el joven que llenar cier-

tos requisitos para poder participar. Pue~ lo que quieren es nada 

mfls salir en pantalla y a un joven generalmente le entrega uno 

una cámara y un micr6fono para una entrevista y agrede parque 

no sabe c6mo". 7 

"Tenemos muchos programas que no se pueden realizar porque no 

tenemos el suficiente nivel de producci6n, de técnicos, de escrito-

res," sobre todo lo ·que nos falta son escritores j6venes. A veces 

tenemos excelentes directores, excelentes productores y de ahf 

hasta abajo vació,· hay excelentes técnicos pero en medio no hay 

nada. Fundamentalmente lo que nos falta es la parte ideológica 

y filosófica de cada programa hecho por los jóvenes; porque lo 

pueden hacer Jos adultos,· pero entonces suena a regaño," suena a 

(7) Lic. Miguel Alemlill Velasco; Vicepresidente Ejecutivo de Te
levisa. (Entrevista) octubre de 1984. 
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clases,· a otro tipo de mensaje no es el de .bs jál enes,' es el del 

adulto al joven". 8 

"Todos Jos sectores deben promover la participaci6n de Jos j6ve-

nes~· el sector público, el social, el privado,· ustedes los univers!_ 

tarios,· el CREA debiera patrocinar cursos de escritores para ra

dio y televisión y de 100 que salgan debe haber 10 muy buenos"9 

Los programas para jóvenes que realiza Televisa son en base a 

Jos estudios del Instituto de Investigación de la Comunicaci6n, · A. c. 

entre otras cosas. 

El propio Instituto expresa lo que es por medio de un estudio: 

''El Instituto de Investigación de la Comunicación es un organismo 

que dedica gran pane de sus esfuerzos al estudio científico del 

medio de comunicación mfts importante de la vida moderna: la te-

levisi6n. En el Instituto se estudian los contenidos televisivos,· 

asf como el uso que la sociedad hace de este medio. De esta m~ 

nera;: se obtiene informaci6n confiable de la estructura.contenidos 

e impactos de la televisi6n en Mélcico, · y se trata de utilizar el 

(8) Lic. Miguel Alemlín Velasco,· Vicepresidm te Ejecutivo de Te
levisa. (Entrevista) octubre de 1984. 

(9) Ibrdem. 
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tipo de programas que la gente prefiere y acepta, a fin de darles 

un uso especffico para que la televisi6n desarrolle una labor. social 

10 cada vez mlis responsable". 

El prop6sito fundamental del Instituto, es estudiar y explorar el 

uso social que se le puede dar a la televisi6n comercial. 

Para alcanzar esta meta el Instituto se plantea; los siguientes ob-

jetivos de trabajo: 

Aplicar los conocimientos de diversas disciplinas sociales 

para analizar los modelos de comunicaci6n que de hecho se 

dan en la televisi6n. 

Conocer las necesidades; gustos hiibitos y percepciones de 

.lcis distintos auditorios respecto a la televisi6n. 

Adecuar los objetivos y técnicas de los te6ricos e investí-

gadores a las necesidad es y prop6sitos de los comunicadores 

priicticos a fin de que los resultados sean relevantes y redu12. 

den en beneficio de una efectiva comunicaci6n social. 

Aprovechar las enormes potencialidades inherentes a los dis 

tintos formatos que se han c reacio para la televisi6n tales 

(10) Panel de Hogares; Instituto de Investigaci6n de la Comuni ..... 
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como la telenovela,· el concurso,· el noticiero y encauzarlos 

en beneficio de la sociedad; sin perder el interés de la au

diencia ni el valor de entretenimiento del programa. 11 

4.3.5 OTRAS OPINIONES 

M6nica Mariscal,· coordina::lora de producci6n de la Barra Juvenil 

de canal 13: "Respecto a los proyectos que tenía el canal 13, ha

·bra todo un diseño de programaci6n para el Año Internacional de 

la Juventud; pero se qued6 guardado en un caj6n, por los proble

mas econ6micos principalmente. 

El CREA hace una labor sensacional,· pero, considero que tam--

bién ya tiene muchos intereses creados,· es un organismo con cier

ta cantidad de objetivos muy valiosos y muy importantes; pero me 

da la sensaci6n de estar cayendo en un burocratismo y en donde sus 

ideales ya se esta.a disfrazando por lo que en un momento dado pu~ 

de servir como centro de manipulaci6n para in:ereses,· bastardos,· 

ajenos a los jóvenes,· acin asr es un organismo vl1lido. Por la. gran 

cantidad de j6venes que hay,· el Estado tiene un compromiso terrible 

(11) Panel de Hogares,· Instituto de lnvestigaci6n de la Comuni •••• 
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con la juventud y debería no darle una barrita,· sino en serio una 

programación bien hecha e importante. 

Froy!An M. L6pez Narvaéz," Profesor de la Facultad de Ciencias 

Poln:icas y Sociales y conocido periodista: En el CREA se supone 

que quieren hacer más," pero este Instituto apenas si lo tratan de 

restablecer; y está lejos de tener una filiaci6n y programas sufi-

. cientes para la mayorra de la población que es juvenil,· las otras 

organizaciones que serran las escolares esta.u los maestros en con 

dici6n victimada y ajenos a Jos medios, por Jo que ahf tampoco hay 

una posibilidad de crear criterios y participaci6n, · la alternativa o 

alternativas; serfan las mismas; pero con posibilidades oficiales; 

adema.s de que los organismos poln:icos y sociales advienan la rea

lidad; la imponancia educativa y poln:ica de Jos medios; asr como 

lo necesario de un trabajo en ese terreno; pero obviamente no se 

avisora semejante acci6n," Jo único que se logra hacer es una ré

plica, una crítica; pero no otra cosa,· Es una lucha fundamental

mente pol!tica que tiene que expresarse en las áreas en don:le viven 

.bs jóvenes. 

El tipo de programas sugerido para .bs jóvenes; sería: Los propios; 

.bs que ellos lograran inventar; enseguida los que acordasen con 
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gente con quienes elhs quieran dialogar,· que pueden ser políticos; 

maestros,· personas de distintas ocupaciones,· lo importante es que 

los debates sean con la gente con la q..ie a ellos les parece impor

tante discutir ese o aquel asunto,· lo que serra una base para ini-

ciar todo un proceso,· porque no se puede saber anticipadamente qué 

es lo bueno y qué es ·Jo malo,· tiene que hacerse un esfuerzo; un 

trabajo,· que para que funcione lo mejor posible,· tiene que irse cri

ticando; depurando,· .adem:IB los j6venes dejan de serlo; llegan otros 

j6venes,· ~ntoncés tiene que haber una transformaci6n permanente"~ 

E'thel Krauze,· conductora del Programa "De Cara al Furuto" (Ca

nal 11-CRE A): La participación de los jóvenes se podrfa extender 

haciendo mAs programas con los objetivos del mro,· por ejemplo; 

pero que cada productor le encuentre otra manera de hacerlo;· otra 

estructura o como se llame,· pero el objetivo debe ser el mismo,· 

crear esa comunicaci6n. Se deben hacer mas programas en vivo,· 

pues asr ya no se va a recibir tanto mensajes sin posibilidad de 

respuesta. Yo no estoy en contra de programas de canto,· de bai

les para jóvenes,· pero presentar un artista de la juventud,· como 

si fuera la totalidad del ser juvenil eso es lo que me parece par

cial y manipulador,· el joven no es sólo baile y canto,· la televi--

si6n comercial lo presenta como si fuera s6lo eso,· y alü es donde 
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estl!. la manipulaci6n; nadie dice que la buena televisión para jóve

nes debe ser gentes serias alrededor de una mesa. Deberra de 

haber una Barra en donde por ejemplo para hablar de polnica se 

hicieran reportajes y entrevistas que buscaran rescatar y descu-

brir por ejemplo núcleos de población juvenil por W:eas; clases so

ciales,· zonas geogrMicas,· y dernfu; que de alguna manera tengan 

. una inquietud polnica o que se est~n organizando politicamente,· o 

gente sin partido,· estudiantes,· o jóvenes en general. 

Otro aspecto serra el de las expresiones artfsticas; dar cauce a 

toda la efervescencia de expresión estética en la juventud que se 

esta. dando,· dar cauce a todo lo que no cabe en las empresas pri

vadas, comerciales; de discos,· de teatro,· de museos,· de galerfas,· 

dar cauce a que el joven se exprese ahf artfsticamente," y rescatar 

todas estas inquietudes y analizar las. 

Otra Barra podrfa ser cientliica o social.· creo que deberfa darse 

algo que es muy importante lo sicológico, donde entrarfan todo tipo 

de problemas,· sexuales,· de alcoholismo y drogadici6n, de como 

socializar el sicoan!Uisis que es absolutamente elitista y que en ·una 

época como la nuestra ya debe formar parte de la realidad natural 

de toda la gente,· no sólo Jos bcos van a analisis, es una especie 
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de higiene mental, ¿ porqué ha de ser como una tortura que uno 

s6lo tiene que padecer; porqué la sociedad no va a ampararte con 

todos los conocimientos modernos que se adquieren? ¿Sr existe la 

hJz eléctrica; porqué has de estar con velas? los problemas sicoa

nallticos no son problemas de orden; de clase social," porque pue

des ser· millonario y ·haber recibido el premio nobel de literatura 

y tener muchos problemas emocionales. 

La televisión moderna debe funcionar como un elemento periodfsti

co mlis que como otra cosa. 

Roberto Zamarrtpa de la Peña," PSUM: Una forma de extender la 

participación de los j6venes en la televisión," es permitir que los 

j6venes estudiantes de comunicaci6n tengan espacio para proponer,· 

que sus prácticas sean en la televisi6n a nivel nacional. En cuanto 

a la ·infonn aci6n," debe de difundirse la realidad juvenil que existe 

en el pars," deben de hacerse programas en barrios de jóvenes," en 

comuni¡iades campesinas," etc. Promover grupos de actores; el 

joven debe tener libre participaci6n en el medio y debe ser estim1:!. 

lado a la solidaridad~· 
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Tomado de: Tiempo Libre, No. 255, del 29 .de marzo al 4 de 

abril de 1985, p. 7. 



CAPITULO 5 CONCLUSIONES GENERALES 

Actualmente, para la televisi6n el joven es· Jo mlis explotable por

que, no s6lo es el gran mercado consumista pronto a comprar ca

si todo, sino que también es en gran medida, material receptivo 

de valores, ideologfas y pautas de conducta y eso no es todo, ya 

que ·el ser joven se utiliza como mercancía, como sello que garal_!_ 

tiza en los productos: alegrfa, felicidad, belleza, buen humor, eu

foria, placer, optimismo, en pocas palabras la juventud es consid~ 

rada como una especie de moda, pero una moda entendida como la 

expresi6n de los mecanismos de dominaci6n que inventan satisfactq__ 

res falsos. Moda tras moda, consumo, dominio, paleativos. La 

moda se presenta como algo nuevo y como la gran mayoría de co

sas que est!l sintiendo el joven, conociendo, aprendiendo, haciendo 

son nuevas se relacionan como algo inherente al ser joven. 

La juventud par las características que presenta, es una genera-

ci6n que en gran medida estli siendo educada, formada par la te

levisi6n, ª· esto contribuyen diversos factores: El joven se ve afee¿ 

tado por la carestía,' el desempleo, la escasez de lugares de .espa;:_ 

cimiento y convivencia con otros j6venes,' asf como por dificultades 

de acceso a la cultura ya sea por el elevado precio de libros, 
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eventos culturales o por su peca dlfusi6n. Por el contrario la 

gran mayorra de j6venes tienen acceso a la televisi6n que es cue~ 

ti6n de prender un aparato y sentarse frente a él. 

Es grave el problema de la juventud educada·par la televisi6n ya 

que no s6lo se le orienta al consumo econ6mico, social y polrti.co 

de patrones penenecientes a culturas extranjeras, sino que adem{is 

se le despolitiza, se le desconcientiza para hacerla más fll.cilmente 

manipulable, esto queda comprobado al darnos cuenta de que los i2 

venes bailan lo que les dice la televisi6n, juegan lo que les dice 

la televisi6n, comen lo que les dice la televisi6n, beben obviame.rr 

te lo que les dice la televisión, calzan lo que les dice la televisi6n ,' 

ya que, por ejemplo Panam dice tener tantos modeJcs como formas 

de ser, o si usas determinada loción o perfumes, serán m{is .hom

bre o mtts mujer, etc., en pecas palabras tendr{is una nueva emo

ci6n, una nueva sensaci6n si vas, si te pones, si fumas, si tomas, 

si haces. 

Parece ser que el objetivo de la actual televisi6n es seguir mante

niendo al joven dentro de un marco de impreparaci6n y poca capa

cidacl de reflexión, sustrayendolo de hs temas informativos, scicia

les y pol!ticos,' ofreciéndole una programact6n netamente superficial 
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Al joven se le trata como a un retrasado mental, o se le cree con 

exclusivos deseos de divertirse, bailar, escuchar música o saber 

parrnenores de sus fdo.los musicales o artrsticos. Y no es asr, el 

joven desea ser comprendido, no s6lo por los adultos sino pbr Jos 

propios j6venes, desea mayor comunicaci6n, facilidades de acceso 

a la cultura, facilidades de acceso a un empleo en donde lo discr!_ 

minan por su edad o por su inexperiencia, necesita comprensi6n 

familiar, orientaci6n vocacional, orientaci6n, informaci6n, y educl!_ 

ci6n sexual, necesita que se mejore el nivel acad~mico, necesita 

participaci6n en la organización escolar, ya' que se le margina en 

la elaboración de programas y planes de estudio, necesita informa

ci6n sobre su realidad, sobre la situación económica, polrtica y SQ. 

cial de su país y principalmente oportunidades y confianza para d~ 

sarrollarse como individuo, así como espacios en los medios de 

comunicaci6n para que no se le siga alejando de su realidad, de 

sus valores y del derecho de vivir su propio ser. 

Se dice que el joven tiene en la televisión lo que el quiere, pero 

eso no es del todo cierto, ya que la gran mayorfa de sus inquietl!_ 

des naturales han sido reubicadas en un contexto comercial, por 

la. industria cultural. 
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El joven tiene gTan necesidad de espacios en la televisi6n, para 

propon~r progTamas dirigidos a ellos, de su gusto, Actualmente 

de los aproximadamente 305 programas que existen a la semana, 

en los cuatro .canales privados y los dos estatales, solamente 20 

estAn dirigidos supuestamente a los jóvenes y estAn producidos en 

M~co, es decir sólo un 6.53; siendo que la juventud representa 

mfls de un 7(Jfo de la población en México y es el auditorio mfls 

gTande de la televisi6n. De éstos 20, 12 son de la televisión pr!_ 

vada y 8 de la televisión estatal. Los primeros representan o 

mlís bien presentan un estereotipo de lo que debiera ser el joven 

o son en su generalidad musicales, y los de la televisión estatal 

en su mayoría reproducen el viejo esquema del maestro que es el 

que todo Jo sabe, confunden la instrucción con la cultura y propi

cian que el joven de hecho no la vea. 

De 1631 jóvenes s6lo tres dijeron ver programas de televisión es

tatal y precisamente fueron tres programas los que ne ncionaron, · 

es decir el equivalente a un 0.13 de jóvenes de dichos progTamas, 

el otro 99. 93 restante tiene preferencia por la progTamación que 

est!!. principalmente configurada por series extranjeras; o fieles 

copias de progTrunas norteamericanos; en Jos cuales la mayoría 

de veces se presentan héroes que siempre tiene éxito, son inmensa-

mente ricos; felices; est!l.n rodeados de mujeres hermosas y de 
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placeres lo que influye en gran medida en el comportamiento y en 

las actitudes de los jóvenes quienes pretenden imitarlos, lo que 

origina una desubicaci6n y grandes frustaciones al encontrarse con 

que su realidad es otra muy distinta. 

Por Jos motivos anteriormente expuestos, es preciso que la televi

si6n persiga reforzar nuestra consciencia nacional, nuestros valo

·res, asr como nuestra riqueza cultural. El joven televidente debe 

asumir realmente su papel de receptor analíl:ico y activo y no que

darse de receptor pasivo o manipulado. 

La televisi6n debe estar abierta al tiempo, abierta a las corrientes 

polrticas e ideológicas, abierta a las inquietudes que la propia ju-

ventud manifiesta, no a las inquietudes que creen que tienen los 

j6venes Jos responsables de la elaboración del material televisivo. 

Se debe romper con los viejos moldes establecidos, de qt.e: Es m~ 

jor el viejo porque tiene una visi6n ml'is clara de las cosas; se 

debe dar opciones serias al joven, no como hasta ahora, que el 

acceso del joven a los canales de expresi6n es mínima y casi 

siempre en calidad de ii:lvitado o concursante. Por lo que se hace 

necesario e imprescindible llevar adelante acciones concretas y 

factibles; no, como una propuesta para un. anteproyecto de una Ley 
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Federal de Juventud,· la cual es casi seguro que tendrra el mismo 

destino que las otras tantas leyes que existen en nuest:ro pars, exi!i. 

ten pero no son cumplidas, ¿ entonces de qué sirve tenerlas?. 

1) El Estado debe definir una po.l!tica de· comunicación congrue!!_ 

te con la realidad social, económica y política que vivimos, 

tiene que determinar con ·exactitud sus propósitos y cumplir 

con su función social, la cual tiene como objetivo: "Contri-

huir al fortalecimiento de la integración nacional, al mejo--

ramiento de las formas de convivencia.humana, asr como al 

desarrollo armónico de la niñez y de la juventud"+ 

2) La televisión estatal, al determinar porcentajes en su pro--

grarnaci6n," debe tomar en cuenta la distribución de edades 

en México, ya que la mayorfa de la población estli compuesta 

por niños y jóvenes (personas menores de 30 años) mismos que 

se encuentran en la etapa de la vida de mayor receptividad de 

ideas, de valores, de costumbres y de comportainienros, ele-

mentos que influirán decisivamente en el momento en que e--

llos sean Jos responsables del pars en un futuro no muy leja-

no y que también deben contribuir a otorgar el reconocimiento 

+ Galarza Gerardo," "Toda la T.V. estatal en manos del Director del 
Instituto" en Proceso," No. 408. p. 25. 
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que debiera tener el joven como fuerza social del ¡r esente 

y no como fuerza social de reserva. 

3) Asimismo, el Estado debe crear una televisi6n participativa; 

que sea realmente un m e:iio de comunicaci6n, es decir que 

los mensajes se den en ambas direcciones. 

Televisi6n...-. J6venes y Jóvenes+--+ Televisi6n 

4) La televisión, tanto la privada, como la estatal," debe per-

mitir a los jóvenes darse cuenta de que es necesario prepa-

rarse y superarse. 

5) La televisión debe despertar en el joven la necesidad de re-

flexión y crl."t:ica. 

6) Es imprescindible dar al joven la oportunidad ae participar 

en los asuntos deJ pars a través de la televisión dej!mdole 

expresarse libremente, sin limitaciqnes, sin interrupciones 

y sin censura. 

7) Debe ponerse mayor atenci6n en los contenidos de los pro-

gramas dirigidos a j6venes, para no caer en 10 que se ha 

carcto hasta ahora, que es solamente cuidar la imagen visual, 
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Descuidando en gran medida los contenidos. (¡claro~ refirién

donos a contenidos provechosos para la plena realización del 

joven como ser humano). 

8) Debe darse oportunidad al joven de inventar sus propios pro

gramas, de crear estructuras. El joven tiene gran necesidad 

de decir lo que siente, pero libre y espontáneamente, es pre

ciso que comunique desde dentro y no de afuera hacia adentró. 

9) Es.ineludible romper con el cú•culq vicioso, de que el joven 

no participa porque no le dejan y no lo dejan porque no parti

cipa. Los contenidos de los programas deben otorgarles trib~ 

nas directas producidas por ellos mismos. 

10) Es de vital importancia· reconocer que es necesaria la elábora

ción de una barra juvenil extensa, que contenga programas de 

contenido científico, social, político, histórico y cultural, pero 

de manera atractiva, sin confundir a la televisión con un salón 

de clases, así como de orientación no sólo vocacional, sino ar

tística, 1 iteraría, creativa, de la salud y sexual. 
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11) Debe motivarse al joven a través de la televisión a la comuni

cación, a la convivencia y al compai:'lerismo con los propios 

jóvenes. 

Y lo esencial para poder llevar a cabo ya sea éstas u otras proposi

cicnes, es que los organismos políticos y sociales entre ellos el 

CREA reconozcan la gran importancia educativa y política de la tele

visión y así realizar un exhaustivo trabajo al respecto. 

Es forzoso ir directamente a los jóvenes, a sus lugares de origen, 

a sus escuelas, a sus barrios, para conocer de manera natural y 

directa sus preocupaciones, sus necesidades y sus inquietudes, para 

desppués hacer una crítica entre productores y jóvenes confrontando, 

criticando, deprecia...'1.do o aceptando. 
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resl;lcltos por l.a Oirccct6o General. 

Reitero a ustedes las scr;uridadcs de mi ;itcnca y distinguida CD!!, 
&idcración. 

I 
/ 

tL Dir..LCTOÍt GE'1E:t.\L 
' / iy _,/' 

?ROFR • .JUSTO ,\~\.M.IJDIO VARGAS 

/í 
_/ 1 
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